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PROLOGO 

La idea inicia1 de un texto sobre e1 desarro11o agr1co1a, 

surgi6 durante mi practica docente, cuando enseñaba en 1a Fa

cu1tad de Ciencias Po11ticas y socia1es de 1a u.N.A.M., Soci~ 

1og~a de1 desarro11o agrario. Aunque debo admitir ia existeE 

cia de una enorme 1iteratura sobre e1 4mbito rura1, tanto de 

an41isis de casos concretos como tambi~n de proposiciones te~ 

ricas vertidas en varios textos, durante 1as c1ases y conjun

tamente con 1os estudiantes descubrimos 1a necesidad de con-

tar con más textos genera1es-introductorios, que abordan 1a -

prob1emAtica te6rico-metodo16gica sobre e1 desarro11o agr1co-

1a. Entonces pens~ que ser!a de uti1idad para 1os estudian-

tes y tambi~n para otros que desean tener un conocimiento ge

nera1 de1 desarro11o y transformaci6n de 1a agricu1tura desde 

su aparici6n, e1aborar un texto que en su conjunto re6na 1as 

proposiciones existentes sobre esta temática. Los que traba

jamos e1 campo de 1a Socio1og1a Rura1 sabemos 1a controversia 

que existe en 1as interpretaciones y sobre todo 1a divisiOn 

que se da entre 1os resu1tados de 1a investigaci6n emp!rica y 

1a interpretaci6n de 1os mismos. Con frecuencia, en textos 

de diferente nive1 y profundidad, 1a prob1emAtica agraria y 

agr1co1a aparece como si estuviera compuesta de dos partes t~ 

ta1mente separadas entre s1: por un 1ado aparece 1a descrip-

ci6n de1 objeto y por e1 otro 1a interpretaci6n de1 mismo de 

manera independiente. 



Estas dos cuestiones me a1entaron para emprender esta estudio; 

y se trataba de hacer una introducci6n a 1a cuesti6n de1 dcsa

rro1lo agr!cola. pero me preocupaba caer en una teorizaci6n--

conceptua1izaci6n independiente de1 referente cmp!rico. Para 

evitar en 1o posib1e esta desviaci6n opté por tratar de inves

tigar a través de1 acontecer hist6rico 1os e1ementos que son -

re1evantes y que caracterizan e1 desarro1lo agríco1a. 

Quiero prevenir a1 1ector que este estudio no pretende ser una 

historia. no s61o por mi formaci6n misma que no es de histori~ 

dora. sino también porque en ningún momento se ha concebido en 

términos de una historia. Confieso que he aprendido mucho de 

1os historiadores y he procurado basarme a 1o posible en tex-

tos hist6ricos basados a su vez en fuentes primarias. pero el

trabajo mismo no trata de reconstruir una historia y 1as citas 

que se encuentran en e1 texto y que hacen referencia a ella. 

s61o tienen un carácter i1ustrativo. De ninguna manera se pre

tende que éstas sean suficientes en un sentido demostrativo. 

Las indagaciones te6ricas presentes no son otra cosa que esto

y muchos de 1os supuestos vertidos habrán que demostrarse en 

a1gún momento. 

Por Último. agradezco a los que han contribuido a la realiza-

ci6n de este trabajo: a mis exa1umnos que con sus preocupacio

nes han creado la necesidad para su realizaci6n; a mis compañ~ 

ros con los que he intercambiado ideas en repetidas ocasiones

y que con sus observaciones han ayudado a aclarar muchas de 

mis dudas; a1 maestro Sergio de la Pefia que con paciencia ha 



1e1do e1 trabajo y ha hecho importantes observaciones y suge

rencias a1 mismo. pero sobre todo 1e agradezco 1a confianza y 

est1mu1o que me ha brindado para 1a rea1izaci6n y tcrminaci6n 

de este escrito. 

M.P.Y. 

M~xico 0 Agosto de 1983. 
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INTRODUCCION 

Categorías ta1es como trabajo, bien, inc1uso dinero o in 

tercambio han existido como referentes rea1ea desde tiempos -

arc&icos, pero no han tenido e1 mismo significado en cada foE 

ma de organizaci6n socia1 específica. Por esta raz6n y - --

otras que se exponen más ade1ante, se ha rea1izado esta inve~ 

tigaci6n cuyo objetivo es 1a reconstrucci6n de 1os fen6menos 

socia1es y 1a periodizaci6n hist6rica (no historiográfica o -

meramente empírica) de 1os mismos. Esto imp1ica 1a construc-

ci6n de1 significado de 1as categorías de an41isis acorde a -

1as condiciones socia1es específicas y poder servir1es de es-

ta manera como instrumentos exp1icativos. Cierto es aue e1 

dado es empírico, pero esta empiria es preciso interpretar1a y 

situar1a en sus dimensiones tempora1es y es así como e1 tie~ 

po hist6rico se concibe precisamente como acontecer socia1. 

Antes de continuar con 1a presentaci6n de1 tema de 1a in 

vestiqaci6n quisiera p1antear ciertas cuestiones re1acionadas 

con e1 m6todo con que se hizo este trabajo y con 1a 16gica i~ 

p1ícita que contiene y que se uti1iz6 para su rea1ización. 

He partido de1 supuesto genera1 de que 1a 16gica de 1a inves

tigaci6n es 1a 16gica de1 hecho aprehendido, es e1 rcsu1tado 

donde converge e1 hecho (1os datos, 1a información) con c1 

pensamiento y es entonces cuando hab1amos de 1a aprehenci6n 

dc1 fen6mcno. En rea1idad 1os fen6menos como ta1es; como con 

juntos, como entidades recortadas y no por e11o ais1adas, no 



existen en 1a rea1idad circundante, sino que a partir de e11a 

y de ciertas abstracciones e1 pensamiento construye conjuntos 

de hechos que 1os denomina fen6menos, un término creado para 

este prop6sito. En un segundo momento se puede pasar a cons-

truir objetos de estudio, o sea, una vez identificados 1os f~ 

n6menos se intenta 1a construcci6n de conjuntos fenomena1es y 

por supuesto inc1uyendo en e11o 1as re1aciones que pueden ha

ber entre 1os e1ementos que 1o componen. 

Ac1aremos un poco 1o anterior, considerando que en re1a-

ci6n a 1os fen6menos -y aqu~ me de1imitaré sobre fen6menos s2 

cia1es- surgen por 1o menos dos n6c1eos que intervienen en su 

de1imitaci6n que necesitan exp1icaci6n, esto es: 1a g~nesis y 

1a configuraci6n espec~fica de1 fen6meno. Esta cuesti6n, co-

mo prob1ema metodo16gico presenta dos vertientes: 1) 1a que -

se refiere a 1a identificaci6n de 1os e1ementos primarios de 

1a génesis de 1os fenómenos y 1a dia1éctica de su desarro11o 

hasta a1canzar su configuraci6n acabada, as~ como e1 proceso 

de su destrucci6n o transformaci6n. 2) 1a que se refiere a 

1os mecanismos de generaci6n de1 conocimiento científico y su 

sentido social.. Como se sabe, e1 acercamiento e identifica--

ci6n de1 fen6meno no es una tarea senci11a, sino que e1 cono-

cimiento tiene que enfrentarse y reso1ver 1as dificu1tades -

que surgen por factores que son unos propios de1 proceso cog-

noscitivo (construcci6n de1 objeto) y otros externos (media--

cienes ideo16gicas) pero ~ntimamente yincu1adas a éste. Para 

nuestro prop6sito nos 1imitaremos hacer ciertos p1anteamien-

tos en re1aci6n a1 primer punto. 

"' •.'. 



La construcci6n de1 objeto es principa1mente 1a compren

ei6n de 1os e1ementos que constituyen a1 fen6meno y su re1a-

ci6n con 1a tota1idad socia1. Cierto es que e1 hombre tiene 

inter@s en aprehender y reso1ver 1a prob1em4tica que 1e p1an

tea constantemente 1a rea1idad concreta, pero tambi~n es cieE 

to que ~sta se 1e aparece por partes, a trav~s de fen6menos -

aparentemente ais1ados entre s!. Sin embargo, como contrapaE 

tida a esto, ~1 tiene 1a capacidad de si·stematizar1a y de en-

centrar 1os 1azos que unen estas partes entre s!. Lo rea1 -

no presenta en su concreci6n 1as mG1tip1es determinaciones -

que 1e dan significado, ya que ~stas se encuentran a su a1r~ 

dedor cercano o 1ejano. Aunque e1 fen6meno contiene sus 1a--

zos con 1a tota1idad socia1, es preciso descubrir1os y recen~ 

truir1os. Corresponde a1 propio pensamiento, construir 1a t2 

ta1idad en 1a cual está inmerso e1 fen6meno, convirti~ndo1o -

de esta manera en un objeto de estudio. 

A nivel epistemo16gico, 1o anterior se.conoce como e1 -

proceso que media entre 1o rea1 y su aprehensi6n y transform~ 

ci6n del mismo en conocimiento, que como ta1 está incorporado 

en 1a especificidad misma de 1a construcci6n de 1a ciencia. 

La ciencia construye sus caminos metodo16gicos más apropiados 

para 1ograr que a pesar de 1a distinci6n que existe entre 1o 

real y su abstracci6n, esta G1tima 1o eng1oba. Para 1ograr1o 

es necesario obrar por medio de una sistematizaci6n concep- -

tua1 -construcci6n de abstracciones y definiciones-, sin o1-

vidar en este recorrido que 1as categorías siempre tienen -



un contenido hist6rico, 

cia1, 1o hist6rico como 

socia1es. 

,. 

entendiendo, en e1 caso de 1os so-

tiempo de1 devenir de 1os fen6menos 

En 1a presente investigaci6n, de reconstrucci6n de un 

sistema conceptua1, que no de todo novedoso, que convierte en 

objetos de estudio 1os fen6menos escogidos como re1evantes pa 

ra 1a definici6n de1 proceso de desarro11o de 1a agricu1tura, 

he partido de ciertos supuestos te6ricos en combinaci6n con 

ciertos hechos previamente discriminados y presentados como 

significativos para este proceso. En esta parte har~ men-

ci6n sobre a1gunos de estos supuestos te6ricos, ya que 1os d~ 

mas se encuentran a 1o 1argo de1 trabajo. 

Uno de 1os e1ementos primarios importantes que incide en 

1a configuraci6n de 1os fen6menos socia1es, son 1as re1acio--

nea de producci6n vigentes en una formaci6n o en varias for-

maciones sociales. Obviamente esto presupone que nos ocupar~ 

mos de sociedades donde existen ya procesos de producci6n y -

transformaci6n de 1os bienes. E1 principio exp1icativo de 1o 

anterior se desprende de1 hecho de que e1 hombre adquiere su 

diferenciaci6n con respecto a1 mundo anima1 y cobra su vida -

un sentido socia1, más o menos acabado, a partir de1 momento 

que inicia e1 dominio de 1a natura1eza a través de una activ~ 

dad consciente, construyendo sus medios de producci6n y part~ 

cipando en procesos productivos cada vez más comp1ejos. Las 

re1aciones que estab1ece para 11evar a efecto su actividad -

productiva inc1uyen re1aciones econ6micas, ideo16gicas y po1~ 

10. 



ticas que conforman su tota1idad socia1. En un intento de 

disgregaci6n de 1a tota1idad socia1 con fines de aná1isis, se 

pueden considerar, a mi juicio, dos grandes b1oques de fcn6-

menos que surgen en 1a estructura econ6mica misma: e1 conjun

to de 1as fuerzas productivas (FP) y e1 conjunto de 1as re1a-

ciones de producción (RP). Cada uno de estos b1oques existe 

en re1aci6n a1 otro, pero a raíz de su especificidad interna 

mantienen una cierta dinámica propia, que no s61o supone un -

grado de autonomía re1ativa y coherencia interna de1 uno con 

respecto a1 otro, sino 1a necesidad y posibi1idad de exami-

nar1os separada y simu1táneamente. Tanto 1as RP (tomadas co-

mo unidad coherente, 1o cua1 no exc1uye que contengan y ex--

presan contradicciones) como 1as FP inciden en 1a formación -

específica de 1os fen6menos socia1es. 

Aunque sabemos que 1o anterior no es suficiente en sí p~ 

ra 1a definici6n o de1imitaci6n de cada uno de 1os fen6menos 

socia1es y mucho menos 1a definici6n de su especificidad, nos 

indica e1 punto de partida de 1a formaci6n de 1os fen6menos -

socia1es más re1evantes. Tambi~n nos indica que éstos no se 

desarro11an de una manera a·is1ada entre sS: • sino que mantie-

nen re1aciones mG1tip1es y dia1écticas como partes integran--

tes de un mismo conjunto socia1 o grupos de conjuntos. Por -

otro 1ado, se ha observado que una estructura económica dada 

no s61o exige mecanismos económicos para su propia reproduc-

ción, sino tambi~n requiere de otros -fuera de su campo espe

cífico- que permitan 1a reproducción de 1as condiciones soci~ 

11. .-



1.2. 

1es en 1as cua1es se desarro11a. E1 car&cter comdn que iden-. 

tifica a 1os fen6menos socia1es como parte de una misma tota-

1idad socia1 está determinado por 1os procesos de reproduc- -

ci6n de1 conjunto de 1as estructuras y re1aciones que 1a def~ 

nan. Ahora bien, 1os fen6menos socia1es como rea1idades esp2 

c~ficas, contienen e1ementos que expresan 1as re1aciones es-

tructura1es con mayor o menor intensidad dependiendo de1 fen~ 

meno en cuesti6n (por ejemp1o, 1as re1aciones de exp1otaci6n 

se expresan con mAs intensidad en 1a 1ucha de c1ases que en 

1as re1aciones demográficas). Un fen6meno espec~fico de 1a 

rea1idad es hist6rico y comp1ejo; est& compuesto por un con-

junto de e1ementos y re1aciones entre e11os que inciden en su 

desarro11o y transformaci6n. La composici6n de estos conjun

tos var~a en condiciones socio-econ6micas espec~ficas, tam- -

bién es diferente 1a importancia re1ativa de.1os e1ementos -

que 1os componen, dando 1ugar as~ a combinaciones que están -

demarcando 1a especificidad de1 objeto de estudio. En genc-

ra1, 1os fen6menos socia1es se conforman de acuerdo a 1as re-

1aciones fundamertta1es de 1o rea1 y se diferenc~an como ta1es, 

por e1 tiempo y e1 ritmo de1 desarro11o de 1a práctica que -

atañe a cada fen6meno. 

E1 método uti1izado en esta investigaci6n, que propone -

como eje ana1~tico 1a re1aci6n dia1éctica entre estructuras,

re1aciones y funciones, coincide con 1a proposici6n metodo16-

gica de distinci6n, y no por e11o separaci6n y ais1amiento, 

de diferentes nive1es de1 "todo socia1" (misma que se encuen-



tra en 1os c14sicos de1 marxismo y tambi~n expresada por 

A1thuser). Se parte de 1a premisa que en 1os diferentes niv~ 

1es socia1es, 1as distintas estructuras y pr&cticas, tienen -

un predominio o una posici6n secundaria dependiendo de 1os f ~ 

n6menos. Cada una de estas estructuras y pr&cticas est4 pre-

aente en e1 fen6meno, pero a1gunas son determinantes en e1 

desenvo1vimiento de1 mismo y, por 1o tanto, su conocimiento 

es esencia1 para 1a comprensi6n de 1os mecanismos de su in-

serci6n en e1 •todo comp1ejo". As!, por ejemp1o, si e1 obje

to se define como: E1 pape1 socia1 de1 arte en 1a sociedad -

griega antigua, es de esperarse que aunque e1 objeto de estu

dio as~ definido es parte integrante de un todo socia1 comp1~ 

jo y que en e1 an41isis es necesario presentar 1as caracter!~ 

ticas fundamenta1es de esta sociedad concreta, abordar!a con 

dominancia 1as especificidades propias de1 fen6meno, entre --

1as cua1es figurar~an 1os aspectos est~ticos (tanto de un si~ 

tema va1orativo dominante como de otros diferente a ~ste), 

presentes en 1a producci6n art!stica en cuesti6n. Entendida 

de esta manera 1a diferenciaci6n de 1os fen6menos no se amen~ 

za su unidad y vincu1aci6n con 1a tota1idad, sino que a1 in--

tentar examinar1os se puede encontrar sus especificidades --

que no es otra cosa que descubrir 1os mecanismos de su idcnt~ 

dad con e1 todo socia1. Dir!amos con Hege1, que 1a identidad 

se encuentra en 1a difercnciaci6n y no fuera de e11a. A esto 

hay que añadir que 1a tota1idad como perspectiva epistcmo16g~ 

ca no es un aprior1, esto quiere decir que es necesario dese~ 

brirl.a. 

!.J. 



Si aceptamos que e1 conocimiento.es 1a construcci6n te~ 

rica de 1o rea1 -hechos con md1tip1es determinaciones que pu~ 

den ser apropiadas menta1mente como dir!a Marx- 1as abstrae-

cianea sobre e11o est4n inf1uidas por e1 grado de su desarro-

110 y por supuesto por 1os 1!mites en 1os cua1es se encuentra 

e1 propio desarro11o de 1a ciencia. E1 grado de1 desarrol1o 

hist6rico de lo rea1 es 1o determinante de su especificidad. 

Esta cuesti6n causa, evidentemente, serios prob1emas en la -

practica de 1a investigaci6n, ya que 1o rea1 no es homog~neo, 

o dicho de otra manera, es rea1 precisamente debido a 1a ccnp1~ 

jidad de re1aciones entre tiempos y ritmos de desarro1lo de -

sus diversos e1ementos. con frecuencia, 1os hechos que inte-

gran 1os fen6menos mantienen una no-correspondencia entre s!. 

Como ejemp1o de esta posible no-correspondencia de elementos 

de un mismo conjunto de hechos se toma la ideolog!a obrera, 

en tanto que aspectos de su posici6n y practica de clase. En 

e1lo se constata con frecuencia 1a esencia burguesa de 1a 

ideolog!a obrera, a pesar de su posici6n objetiva de clase. 

Esta situaci6n exige exp1icaci6n, que puede darse s6lo en fu~ 

ci6n del análisis de1 comportamiento espec!fico del conjunto 

de 1os e1ementos que entran en la formaci6n de1 fenómeno. 

Para 1a construcci6n de1 sistema conceptua1 presente en 

este trabajo, se procedió definir el objeto de estudio, que 

entre otras cosas, en este intento de recorte, es tratar de 

encontrar 1a forma espec!fica que se vincu1a con el todo so-

cial, (o sea descubrir el sentido de transformación de1 obje-

14. 



to en e1 tiempo), y 1a re1aci6n que existe entre e1 tiempo de 

gestaci6n y e1 desarro11o de1 mismo. Se trat6 de construir 

1os conceptos exp1icativos precisando 1a prioridad de 1os e1~ 

mentos ~ue constituyen 1os fen6menos en e1 tiempo. En e1 

transcurso de1 estudio se vio que pueden existir a trav~s de1 

tiempo un sinndmero de e1ementos, pero no siempre actdan, ni 

siempre, cuando actdan, 1o hacen de 1a misma manera. otros -

no existen en todos 1os momentos, sino que aparecen en deter

minadas etapas hist6ricas como e1ementos que 1as definen por 

exce1encia. A todo esto hay que añadir e1 grado de genera1~ 

dad en 1a cua1 se movi6 1a investigaci6n. A1 definirse e1 ºE 
jeto de estudio como: 1a construcci6n de un sistema concep- -

tua1-exp1icativo de1 desarro11o agr~co1a, de inicio se estaba 

e1iminando 1a presencia de infinidades de cuestiones particu-

1ares de 1os casos concretos que fueron examinados. Sin em--

bargo, 1o anterior no exc1uye 1a captura de 1a especificidad 

de 1os fen6menos entendida ~sta como especificidad en e1 tie~ 

po. Lo que si resu1ta 1imitante en este tipo de trabajos es 

1a imposibi1idad de 1a presentaci6n de 1a particu1aridad en -

e1 espacio, pero que se tom6 en consideraci6n para 1a apreci~ 

ci6n genera1, aunque natura1mente se di1uy6 en e11a. 

Se tomaron ciertas precauciones que mo gustaría mencio-

nar, con e1 prop6sito de fijar e1 objeto en su desenvo1vimie~ 

to en e1 tiempo. Estas precauciones se re1acionan con cier-

tas apreciaciones metodo16gicas en re1aci6n a1 desarro11o de1 

proceso de 1a investigaci6n. Sabido es que 1a determinaci6n 



de 1aa condiciones hist6ricas en 1a gestaci6n y devenir de 

1oa fenOmenos ea tan importante como 1o es tambi~n para 1a 

formu1aci6n de 1os caminos te6ricos-metodo16gicos para su - -

aprehensi6n. Tambi~n es sabido que 1aa condiciones socia1es 

maa deaarro11adas proporcionan fen6menos maa comp1ejos, y, 

por 1o tanto, conceptos de an41iais tambi~n de mayor abstrae-

ci6n. En 1a pr4ctica de 1a inveatigaci6n 1os fen6menos no se 

, .- .. 

estudian necesariamente por orden de su aparici6n crono16gica. 

En cambio siempre se ana1izan con 1os instrumentos te6ricos -

conceptua1es m4s desarro11ados que se tiene a 1a mano, sin em 

bargo, no por esto se tienen que atribuir propiedades de1 pr~ 

sente a cua1quier situaci6n de1 pasado. Es decir que para e~ 

tender rea1idades de1 pasado o actua1es, en 1as que e1 fen6m~ 

no est4 poco o nada desarro11ado, con categor1as surgidas de1 

estudio de un rea1 m4s evo1ucionado, hay aue tener presentes 

1as condiciones objetivas espec1f icas en 1as cua1es se des- -

arro11a e1 fen6meno, y no s61o 1as que incidieron en 1a form~ 

ci6n de1 instrumenta1 conceptua1, y diferenciar1as entre s1. 

Xgua1mente fue necesario especificar en e1 an41isis e1 

sentido de1 tiempo para e1 objeto. En re1aci6n a e11o, en 

primer 1ugar, se puede hab1ar de1 tiempo hist6rico en cuando 

a1 desarro11o de1 fun6meno. E11o invoca 1a continuidad de1 -

tiempo y de 1os procesos socia1es, 1o que constituye 1a pro--

b1em4tica de 1a periodizaci6n. En segundo 1ugar, se conside-

ra e1 sentido de h~storicidad de1 acontecer socia1, po11tico, 

econ6mico, art1stico, 1ingü1stico, etcétera, en tanto que - -
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principios activos que determinan e1 comportamiento de1 fen6-

meno, no s61o en su desarro11o intrlnseco, pero también como 

parte integrante de1 conjunto socia1 en su proceso de devenir. 

Ahora bien, desde 1a formaci6n de1 modo de producci6n capita-

1ieta y dadas 1as caracter!sticas especificas de este sistema 

aocio-econ6mico, se ha introducido a1 esquema te6rico 1a co~ 

cepci6n de un todo socia1 que enq1oba, espacia1mente hab1ando, 

e1 conjunto de 1as formaciones socia1es a nive1 mundia1. Y -

esto es asl porque por primera vez en 1a historia se rompen 

radica1mente 1as fronteras reqiona1es y se amp1!a 1a concep--

ci6n acerca de1 conjunto socia1 q1oba1. A partir de e11o es 

de suponer que cada vez que se intenta e1 estudio de ~pocas -

pasadas, ademas de encontrar y ana1izar sus caracter!sticas 

en e!, intr!nsecas, se buscara tambi~n su vincu1aci6n con - -

aque11os aspectos que se consideran b~sicos en e1 amp1io pro

ceso de conformaci6n de 1a historia humana, que ya ha desemb~ 

cado y conformado un conjunto cuyo recorte se define por 1os 

1lmites mismos de1 p1aneta. Necesariamente, en 1os an&1isis 

de sociedades pasadas, se buscará también definir su vincu1a

ci6n o no y de que manera, con uno o varios troncos signific~ 

tivos, de1 desarro11o hist6rico, y esto es posib1e hacer1o, 

1oca1izando e1 impacto de 1as sociedades o de ciertos e1emen

tos importantes que se han generado en e11as, y que es preci

so ubicar e- 1a cadena de1 proceso de1 desarro11o de1 conjun

to socia1, cuya amp1itud depender& de1 tiempo hist6rico espe-

clfico que se trate. Por 1o anterior, fue necesario tener en 



cuenta en 1a construcci6n de este esquema conceptua1, 1a esp~ 

cificidad intr~nseca de 1os fen6menos que determinan e1 con-

junto socia1 y 1a regu1aridad de 1os mismos que inciden en 1a 

configuraci6n de 1a transformaci6n hist6rica. Dependiendo 

de1 tiempo, 1os diferentes e1ementos que componen 1os fen6me

nos aocia1es, ocupan un 1ugar diferente en e1 acontecer so- -

cia1, que es preciso descubrir. Por estas razones he tenido 

que incurrir también en ciertos aspectos, que ta1 vez no son 

propios de 1a temStica anunciada, pero que con e11o fue fact~ 

b1e captar e1 sentido genera1 y e1 de1 devenir de1 objeto -

tratado. Una 01tima cuesti6n, sobre e1 m~todo de esta inve~ 

tigaci6n, es 1a referente a 1a construcci6n de ejes de de-

sarro11o. La forma usua1 de tratarse e1 acontecer socia1 es 

privi1egiando e1 factor espacio. Por 1o genera1, 1a tenden--

cia es presentar d6nde suceden que cosas y esto no estar~a -

ma1, por 1o demás muy Gti1, excepto por su resu1tado que con

siste en privi1egiar espacios y no fen6menos, inc1uso ni si-

quiera grupos de sujetos como ta1es. De esta manera 11egamos 

a resu1tados fina1es impregnados de naciona1ismos y razismos. 

Ta1 o cua1 naci6n, ta1 o cua1 imperio 1ograron ta1es avances, 

hicieron ta1es hazafias. En mi opini6n 1a cuesti6n espacia1 -

tiene sentido en tanto que, en un momento dado, puede reunir 

1as condiciones socio-econ6micas necesarias para poder, en 

determinados espacios desarro11arse ciertos fen6menos, sin o~ 

vidar e1 pape1 que para esto juega también e1 azar. Cons

ciente de 1o anterior y por 1as - - - - - - - - - -
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exigencias mismas de1 objeto tratado, en este trabajo me he 

basado sobre todo en e1 fen6meno y en e1 factor tiempo. De 

esta manera, para esta investigaci6n se vue1ve re1evante 1a 

q~nesis, configuraci6n y desarro11ci de1 fen6meno y e1 impacto 

que ~ste podr~a tener sobre conjuntos socia1es 1o más amp1ios 

posib1e. Para 1o cua1 fue importante 1oca1izar y determinar 

1os ritmos e intensidades en e1 transcurso de1 desarro11o de1 

fen6meno. Sin embargo, e1 espacio es importante, en tanto --

que 1ugar donde se puede capturar objetivamente e1 acontecer 

socia1, pero en aitima instancia, 1o re1evante no es donde s~ 

ceden 1os fen6menos, sino qu~ fen6menos y c6mo están sucedie~ 

do. En fin se trat6 de determinar, 1os a1cances y consecuen

cias socio-econ6micas que generan 1os fen6menos socia1es y -

que marcan e1 sentido histórico g1oba1, permitiendo así 1a 

construcci6n, a largo p1azo, de ejes o líneas de desarrollo 

genera1es. Lo anterior no quiere decir que este aná1isis es 

necesariamente de una concepci6n lineal de 1a historia. Si -

estos ejes o 1íneas de desarrollo existen, en un aná1isis hi~ 

t6rico aparecerán, en un análisis estático, cerrado y ahist6-

rico difícilmente podrán aparecer aunque exist.an. 

Precisar el objetivo de 1a investigaci6n como el análi-

sis de la evo1uci6n de la agricultura, en e1 sentido metodol~ 

gico descrito anteriormente, se debe a que a1rededor de la as 

tividad agrícola, durante siglos se organizan 1os pueblos, se 

generan prácticas y relaciones sociales diferentes y se dan -

también rupturas organizativas relevantes. El pape1 dominan

te de la actividad agrícola cambiara sú1o con el advenimiento 
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de1 sistema capita1ista y mientras tanto, durante mi1enios, -

se dan procesos transformadores que surgen y desvanecen a1re-

dedor de esta actividad. ¿Cuántas formas organizativas pue--

den haber existirdo en 1os Q1timos Veinticinco O treinta si--

g1os? ¿cu:intos procesos de cambio se han necesitado para -

desembocar en nuestras sociedades actua1es? No es mi inten--

ci6n, en este 1ugar, responder a estas preguntas, tarea que -

varios historiadores han rea1izado ya, sino intentar identif~ 

car una tercera: ¿Cuá1es son 1os e1ernentos re1evantes, en 1os 

diferentes conjuntos que se desarro11an e inciden de manera -

significativa para producirse e1 proceso de transformaci6n s~ 

cia1? Esta es 1a pregunta que interes·a y puede ser por 1o d~ 

m4s una preocupaci6n espec~ficamente socio16gica. 

E1 trabajo está dividido en tres partes: La primera hace 

referencia a ciertas caracter~sticas que a mi parecer son re-

1evantes para e1 aná1isis de1 desarro11o agríco1a en 1a ant~ 

gUedad, y a aque11os que se presentan en 1a fase de transi- -

ci6n a1 feuda1ismo. La segunda parte contiene e1 aná1isis --

de1 periodo feuda1: su formaci6n, desarro11o y dec1inaci6n. 

La tercera parte.se refiere a1 periodo de transici6n a1 capi

ta1ismo; Las formas de esta transici6n y e1 pape1 de 1a agri

cu1tura en este proceso, as~ como e1 desarro11o de 1a forma -

de producci6n c~pit~~ista en 1a actividad agríco1a y a1gunos

fen6menos a mi parecer re1evantes, que se dan durante e1 pe--

riodo capita1ista. A cont~nuaci6n se hará una breve present~ 

ci6n de estos grandes periodos hist6ricos, p1anteando a1gunas 



caracter~sticas muy genera1es que se encuentran además con m~ 

yor especif icaci6n en 1os apartados conc1usivos de cada peri2 

do. 

Formas organizativas en 1a antigüedad: En afias recientes, 

1os arque61ogos están tratando de probar que e1 inicio de 1a 

actividad agr~co1a puede situarse en a1gdn 1ugar de Oriente,

entre 9.000 y 7.000 afias a.n.e. Pero estos tiempos, como - -

quiera son adn tiempos de grandes migraciones y de permanente 

movi1idad de 1as tribus, que para a1gunas de e11as puede ha-

b1arse de un tiempo y un estad~o de desarro11o seminómada: de 

domesticaci6n de anima1es: de cu1tivo de a1gan cerea1. Pero 

no cabe duda que a1rededor de 3.500 a.n.e., 1os pueb1os orie~ 

ta1es han desarro11ado e1 cu1tivo de manera importante y par~ 

ce ser que se uti1izaba para e11o e1 arado tirado de anima--

1es. Sin embargo, durante cerca de cincuenta sig1os a partir 

de estos primeros agricu1tores, de estas primeras a1deas se-

dentarias, a1gunas de 1as cua1es son portadoras de grandes c~ 

vi1izaciones, 1os sistemas productivos, 1as formas concretas 

de existencia y de vida de 1os pueb1os, só1o abarcan 1ugares 

re1ativamente pequefios en extensión y 11egan a expanserse p~ 

ra formar a 10 máximo regiones un poco más grandes que de 1a 

propia tribu. De esta manera, cua1quier sistema socio-econ~ 

mico, cua1quier forma de producción desarro11ada antes de 1a 

era capita1ista, no tiene mayor capacidad de expansión que 

ciertos 1~mites siempre regiona1es. Además 1as regiones que 

se forman, son sumamente autónomas y autosufucientcs, esquema 
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que se rompe y vue1ve a hacerse, a ra~z de 1as movi1izaciones 

e invasiones de unas tribus por otras. 

Las sociedades agr~co1as sedentarias a1 inicio de1 pri--

mer mi1enio a.n.e., son seguramente sociedades cuya organize 

ci6n socia1 se caracteriza fundamenta1mente por 1a forma hor~ 

zonta1 basada en re1aciones genti1icias. Parece haber un rey, 

un 1~der o un señor -o todo esto junto- y resu1ta difíci1 en 

esta etapa hab1ar de re1aciones de poder propiamente. E1 po-

der de1 1~der surge en tiempos de guerra y se desvanece con -

e11a. E1 mundo es enorme.y e1 h~mbre apenas 1ogra pob1ar una 

que otra parte buscando siempre a1 agua y a1 bosque. E1 tra

bajo, 1a organizaci6n de1 mismo y de 1a comunidad se hace por 

todos sus miembros. Todos trabajan 1as tierras y e1 esc1avo-

sirviente se incorpora a 1a fami1la y se absorbe por c11a. 

Las condiciones de existencia son sumamente dif~ci1es y por 

1o mismo 1a pob1aci6n es escasa. Ta1 vez es e1 tiempo donde 

ni siquiera se puede hab1ar de una reproducci6n económica si~ 

p1e, donde 1as fuerzas productivas permanecen re1ativamente -

invariab1es, sino que en esta etap~ sufren además permanente 

y sistemática destrucci6n. Sobre estas condiciones se erige 

un sistema de organizaci6n socia1 donde 1a tribu, 1a comuni-

dad es 1a raz6n de ser de sus miembros, e1 individuo no puede 

separarse de e11a, ~ues a1 hacer1o queda "fuera", en e1 vacío 

socia1. En 1a mito1og~a de 1os antiguos, se narran comp1ejos 

ritua1es para que un miembx;o quede cxpu1sado de su comunidad 

y 1p mismo sucede para que a1guien que no 1o es pueda ser ad-
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mitido en e11a. La expu1si6n por 1o demás, es e1 máximo cas-

tigo que se imp1ica y esto en casos de extrema fa1ta. 

Se observa que entre 1os pueb1os sedentarios se desarr2 

11a un importante conocimiento sobre 1a regu1aridad en e1 co!!! 

portamiento de ciertos fen6menos natura1es, mismo que forma 

e1 principio de su dominaci6n, pero tambi~n e1 asentamiento 

de 1as tribus en territorios fijos significa e1 punto de par-

tida para 1a observaci6n de 1os fen6menos y su comportamiento 

de manera permanente y sistemática. En este acontecer y a p~ 

sar de 1os primitivos nive1es de desarro11o "científico" y 

tt;cnico, 1a tribu necesita y genera un grui;:.p especia1 de gen

tes que se dedica a registrar, guardar, c1asificar y traducir 

en práctica socia1 1os conocimientos, en tanto que portadores 

de1 saber de 1a co1ectividad. Sin duda, este es un paso im--

portante en 1a divisi6n socia1 de trabajo, en 1a separaci6n -

de1 trabajo inte1ectua1 propiamente de 1os demás. Se forman 

centros específicos donde habitan 1os miembros de este grupo 

mismos que se convierten en centros ceremonia1es y re1igiosos. 

A1rededor de estos centros se ag1utina 1a comunidad y este !!..!_ 

rededor, hay que entcnder1o no s61o espacia1mente sino tam- -

bi~n socia1mentc, como forma de organizaci6n socia1. La for-

maci6n de1 grupo inte1ectua1-rc1igioso juega un importante p~ 

pe1 en este proceso de atesoramiento de1 conocimiento y de 

conducci6n socia1, y como tota1, está protegido y mantenido -

por e1 resto de 1a comunidad. 

Sin embargo, con c1 transcurso de 1os sig1os y a raíz -



de1 surgimiento de e1ementos nuevos que provocan importantes 

modificaciones socia1es, como 1a csc.ritura por ejemp1o, c1 -

grupo inte1ectua1-re1igioso se encierra en sí mismo y se vue~ 

ve pau1atinamente una fuerza conservadora y reacia a1 cambio. 

A114 por e1 sig1o VIII a.n.e., en a1gunos pueb1os como es eE 

tre 1os griegos por ejemp1o, se producen cambios socia1es que 

tienen por resu1tado 1a disminuci6n de1 poder de1 grupo inte-

1ectua1-re1igioso. Después de esto, 1os conocimientos se - -

vue1ven m4s popu1ares y dejan de ser tabG para e1 conjunto s~ 

cia1. La escritura sufre grandes cambios a1 pasar de 1a for

ma jerog1ífica a 1a fonética1 se separa e1 quehacer re1igioso 

de1 conocimiento hist6rico socia1, técnico y artístico y so-

bre 1a base de1 Estado-ciudad, surgen nuevas formas de organ~ 

zaci6n socia1. 

Se supone que existi6 un pasado hist6rico comGn entre 

1os pueb1os, donde probab1emente existía una so1a forma de ºE 

ganizaci6n socia1 y si esto es así a1 principio, sin duda ca~ 

bia, por 1o menos despu~s de1 sig1o VIII a.n.e. Las modific~ 

cienes seña1adas en e1 párrafo anterior no se producen entre 

1os pueb1os que hoy día se conocen como sociedades caracteri

zadas en 1a etapa precapita1ista, por 1a forma asiática de -

producci6n. Esta revo1uci6n socia1, que con mayor c1aridad -

sabemos se produce entre 1os griegos y que 11eva hacia 1a or

ganización de1 Estado-Ciudad sin 1a dirección privi1cgiada -

de1 hieratio, no se da entre 1os asiáticos. En 1a forma asi~ 

tica, e1 grupo inte1ectua1-re1igioso guarda su preponderan--
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cia, se separa cada vez m4s de 1a comunidad, e1 saber en un -

tabG para gentes fuera de este grupo y se deifica. A 1a 1ar-

qa 1as sociedades asi4ticas se encierran en st mismas, desa--

rro11an r!gidas estructuras internas y permanecen m4s o menos 

en este estado de cosas hasta e1 advenimiento de1 capita1isrno. 

En t~rrninos de organizaci6n socia1, estarnos frente a un 

1argo periodo hist6rico de forrnaci6n y conso1idaci6n de 1a --

forma Estado-Ciudad con caractertsticas propias que hacen es-

pectficas 1a forma asi4tica y 1a forma antigua de producci6n 

y de organización socia1. • A rat~ de e11o, 1as formaciones c~ 

racterizadas por 1a forma asi~tica de producción se estancan 

y 1a gravedad de transforrnaci6n socia1 se tras1ada a 1a cuen-

ca mediterr~nea y se da sobre 1a base de 1a forma antigua de 

producción. En esta región se forman muchos Estados-Ciuda--

des re1ativarnente au.t6nornos que riva1izan entre s.! y se da 

una gran rnovi1idad de expansi6n y co1onizaci6n de tierras. 

Igua1rncnte se dan ciertos pasos hacia 1a "individua1ización"r 

ciertos aspectos de 1a vida socia1 y productiva son de domi-

nio individua1. Est4 presente una 1igera separación entre 1o 

"privado" indi~idua1 y 1o píib1ico comuna1 y 1a noción de comE_ 

nidad se vue1ve un tanto m~s abstracta, aunque no por esto rn~ 

nos dominante en.1a vida de sus miembros. La tierra se pare~ 

1iza y 1a adqui~ren~~oseedores individua1es. Se forma e1 - -

oikos, 1a casa de 1a farni1ia, dando corno resu1tado una espe-

cie de asociación comuna1 entre fami1ias re1ativarnente inde--

pendientes. se separa 1a actividad doméstica de 1a mujer de 



1a actividad de1 hombre fuera de 1a casa. La manutenci6n co~ 

1ectiva se da s61o para ciertos grupos socia1es y no para c1 

conjunto de 1a comunidad. En estas condiciones se produce 

otra transformaci6n socia1, 1a comprendida en 1a divisi6n de1 

trabajo y m~s específicamente e1 surgimiento de 1a separaci6n 

de 1a artesanía (y mas tarde e1 comercio) de 1a producci6n -

agrtco1a. Se rompe con e11o 1a re1aci6n exc1usiva entre pro

ducci6n y natura1eza. 

Puede suponerse que a·irededor de1 sig1o IV a. n. e., 1a º.!:: 

ganizaci6n Estado-Ciudad había 11egado, en 1a cuenca medite--

rránea, a su m4ximo apogeo. La famosa guerra de Pe1oponcso -

en Grecia, significa probab1emente e1 intento encabezado por 

Atenas de estab1ecer una nueva forma organizativa, con mayor 

amp1itud. espacia1 y mayor comp1ejidad socia1. Pero, como es 

sabido, este intento no se conso1id6 en Grecia, sino que es -

entre 1os romanos donde se da posteriormente, una forma supe-

rior de organizaci6n de1 Estado-Ciudad. Ta1 vez en Roma se 

inicia un 1argo proceso, que dura cerca de un mi1cnio, de -

transformaci6n de 1as formas organizativas y que significa e1 

paso de1 Estado-Ciudad a1 de1 Estado-Nación. 

Los romanos y su ~poca representan una etapa hist6rica 

en este continuo de dcsarro11o en 1a cuenca mediterránea y 

1ogran ade1antar sustancia1mente en muchos e1ementos estruct~ 

ra1es de1. proceso evo1utivo. Se forma un imperio 1o suficic~ ~-

temente grande y durable a través dc1 cua1 se expanden 1os 1~ 

gros obtenidos. La comunidad corno entidad organizativa mina-
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da ya desde 1os G1timos sig1os de1 primer mi1enio se deterio-

ra todav~a en esta etapa. Se ace1era 1a individua1izaci6n y 

se forta1ece la entidad estatal. surge 1a concepci6n del ce~ 

tra1ismo y de 1a 1ega1idad de 1os comportamientos humanos. 

En este proceso se conso1ida un Estado-Ciudad con mucha mayor 

amp1itud cuantitativa y cua1itativa que 1os anteriores no ha

b~an podido 1ograr. 

Aunque 1a dominaci6n romana modifica e inc1uso 11ega a -

destruir civilizaciones enteras, 1os romanos no tienen 1a in

tenci6n ni tampoco necesitan transformar 1as estructuras exi~ 

tentes para poder dominar·. Roma en ciertos aspectos puede 

estar mas estructurada como sociedad en un sentido más amp1io 

que e1 de comunidad, que muchos otros cong1omerados socia1es 

de su tiempo, pero todav~a no es demasiado diferente que 1os 

demás pueb1os a su a1rededor. su dominaci6n y expansi6n si-

gue baslindose fundamcnta1mente en 1a forma tributo para fj.nes 

de apropiaci6n y concentraci6n de1 excedente socia1. Las mo-

dificaciones importantes se darán a finales del imperio cuan-

do en realidad Roma esté en decadencia. En este tiempo apar~ 

ce y se consolida e1 dominio individual sobre la forma comun~ 

taria como consecuencia de la destrucci6n de la comunidad, de 

la intensificaci6n de la divisi6n del trabajo y del intercara-

bio, as~ como de las guerras. Para esta misma l~nea de des--

arrollo, lo anterior implica el inicio de la forma feudal. 

La forma de organizaci6n feudal: los pueblos herederos 

del legado romano, pueblos de1 norte europeo, semin6madas aGn, 



a 1os que 1es fa1ta un 1argo camino por recorrer, basar4n su 

desarro11o socia1 sobre 1as estructuras feuda1es. Igua1mente 

para e11os, 1a organizaci6n comuna1 descrita anteriormente, 

es su antecedente inmediato, sin embargo se produce entre -

e11os un proceso ace1erado que en re1ativarnente poco tiempo, 

cerca de siete sig1os, pasar4n de 1a etapa de organizaci6n -

triba1 a 1a de Estado-Naci6n. Pero para e11o fue necesario -

1a combinaci6n de1 antecedente de 1a antigüedad que 1es 11eg6 

v~a 1os romanos y 1os 4rabes, sus propias formas espec~ficas 

de organización y 1os acontecimientos hist6ricos de 1a edad -

feuda1. 

En 1a etapa pref euda1 1a forma usua1 de apropiación de1 

excedente socia1 es e1 pago de tributo. Esta forma, que es -

una práctica muy antigua, perdura 1argo tiempo como forma do

minante y est4 presente, aunque corno forma secundaria hasta -

tiempos muy recientes. En 1a etapa caracterizada de transi-

ci6n a1 feuda1isrno y también durante e1 mismo, aparece una -

nueva forma de apropiación de1 excedente que es vía renta fe~ 

da1 de 1a tierra. E1 mundo feuda1 es un mundo de gran expan

sión agríco1a donde 1a tierra es condición b4sica de 1a pro-

ducci6n. La renta de 1a tierra descansa sobre 1as nuevas re-

1aciones socia1es que surgen sobre 1a dorninaci6n de 1a gran 

extensi6n territoria1 de dominio individua1. La extracci6n 

de1 excedente socia1 vía renta de 1a tierra es cua1itativamcn 

te distinta a 1a extracci6n vía tributo. Ambas expresan re1~ 

ciones socio-econ6rnicas específicas de distintos momentos y -

28. 
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condiciones hist6ricas concretas. E1 pago de1 tributo siern--

pre es una transacci6n entre grupos, entre cong1ornerados so-

cia1es y se abona de una co1ectividad a otra o a un rey, dés-

pota, etc., en su ca1idad de representante de una co1ectivi--

dad. La apropiaci6n de1 excedente vía renta de 1a tierra se 

da en forma individua1. E1 individuo (1a farni1ia campesina) 

abona a otro individuo (1a farni1ia terrateniente) una canti--

dad de su excedente en forma de renta. Corno re1aci6n socia1 

es e1 pago de1 derecho de poder cu1tivar 1a tierra que no es 

de1 dominio de1 productor y su pertenencia a 1a comunidad ya 

no puede transferir1e este dominio. Por esta raz6n se consi-

dora 1a renta de 1a tierra como condici6n de 1a producci6n,.

aunque su transacci6n aparece fuera de1 proceso productivo. 

Hist6ricamente, 1a extracci6n de1 excedente vía renta de 

1a tierra, se da también sin que estén presentes todos 1os 

e1ementos que componen e1 sistema feuda1, aunque sí es ~-

saria 1a presencia de1 dominio individua1 sobre 1a tierra, 

que en ta1 caso hab1ernos de renta precapita1ista en genera1. 

En esta etapa hist6rica 1a renta de 1a tierra es una condi

ci6n necesar;;,,a.•P".lra 1a exp1otaci6n de 1a fuerza de trabajo y 

1a apropiaci6n de1 p1ustrabajo. Sin embargo, esta condici6n 

con e1 tiempo se vo1verá en e1 e1ernento fundarnenta1 de desar-

ticu1aci6n de1 sistema feuda1. Aunque tras 1a tierra existe 

c1 dominio y poder ae1 terrateniente, es 1a tierra que apare~ 

temente se enfrenta a1 productor directo corno condici6n de --

producci6n ajena a é1. Así, 1a renta de 1a tierra a 1a 1arga 
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significa 1a imposibi1idad no s61o de mejorar 1a vida de1 ca~ 

pesino y de su fami1ia, sino tambi~n en no poder mejorar 1as 

pr4cticas productivas que se mantienen a un nive1 bajo de re

producci6n simp1e. 

E1 modo de producci6n feuda1 a pesar de su expansi6n en 

1a etapa co1onia1, cuando se dan ciertos procesos de reanima

ci6n, no tuvo 1as condiciones necesarias para convertirse en 

un sistema de producci6n mundia1 y en 1as regiones donde se -

desarro116 gener6 aspectos propios que 1as caracterizan como 

regiones espec~ficas. E1 sistema f euda1 es inseparab1e de 1a 

estructura surgida de 1as re1aciones socia1es entre aristocr~ 

cia terrateniente y campesinos, sin embargo, con e1 desarro--

110 de 1as fuerzas productivas, 1a monetarizaci6n de 1a econ~ 

m~a. 1a aparici6n de1 arrendatario y e1 poder centra1 de 1a 

corona, a fina1es de1 feuda1ismo, 1a nob1eza pierde su posi-

ci6n de grupo socia1 dominante y se ve arrastrada por 1as - -

transformaciones a 1as que m4s ade1ante fue sometida 1a soci~ 

dad feuda1. 

Para esto se han producido cambios fundamenta1es en to--

dos 1os reng1ones de 1a vida de1 hombre. Largos sig1os de --

acumu1aci6n de experiencias y conocimientos han pasado. E1 

individuo aparece ahora m4s forta1ecido y 1a sociedad m4s -

comp1eja. 

Forrnaci6n dc1 capita1ismo agr~co1a: A fina1es de1 fcuda-

1ismo, 1os grandes cambios se producen en poco tiempo, no más 

de tres o cuatro sig1os, transforman 1as prácticas y re1acio-
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nes productivas y socia1es por comp1eto. Despu~s todo es nu~ 

vo, todo es diferente, y aun 1os aspectos cu1tura1es que son 

más 1entos a1 cambio sufren serias modificaciones. La ident~ 

dad.triba1, quefue mo1deada en condiciones de enfrentamiento 

más que de dominio de 1a natura1eza, se transforma y se conf~ 

gura una nueva conciencia, en 1a cua1 está inmerso e1 yo, e1 

sujeto. La noci6n de1 a co1ectividad se genera1iza, se am- -

p1~a y se concretiza sobre nuevas bases geo-socia1es. En --

ade1ante 1a naci6n se convierte en e1 punto de referencia de 

pertenencia. E1 hombre forma una nueva concepci6n hist6rico-

socia1 de s~ mismo que se mo1dea, en sus expresiones espec~f~ 

cas, por 1as caracter~sticas mismas de 1as re1aciones y prác

ticas socia1es determinadas por 1a forma de producci6n capit~ 

1ista. Después de 1argo tiempo que imp1ica sig1os de prepar~ 

ci6n y transformaci6n de mG1tip1es e1ementos de1 conjunto so-

cia1, se presencia e1 sa1to cua1itativo que separa de manera 

sustancia1 1o aue 11amamos una etapa precapita1ista con 1a --

de1 capita1ismo. Concebido este G1timo como un sistema soci2 

econ6mico y cu1tura1 que sintetiza en sus 1eyes y aspectos -

fundamenta1es 1as condiciones hist6ricas donde se desenvue1--

ven, se forman y se desarro11an 1as prácticas y re1acioncs s2 

cia1es espec~ficas propias de 1a sociedad moderna. Los bie--

nes, e1 trabajo y 1a forma de organizaci6n de 1os hombres pa-

ra producir y reproducir su vida adquieren un nuevo signific~ 

do. 

Los procesos que caracterizan 1a era capita1ista no s61o 



tienen e1ementos m61tip1es que p1antean una comp1cjidad extr~ 

ordinaria, sino ~sta se comp1ica ademSs por 1a diversidad de 

espacios y tiempos de otras tantas formaciones socia1es espc

c~ficas, ya que e1 sistema capita1ista rebasa los 1~mites re-

giona1es para convertirse en un sistema mundia1. En 1a etapa 

de formaci6n del capita1ismo, 1os tiempos de desarro11o soci2 

econ6mico son distintos en las diferentes formaciones socia--

1es y aunque esto no impide 1a introducci6n de 1as pautas ca

pita1istas, dará como resu1tado que la intensidad y ritmos de 

transformaci6n de los e1ementos ~recapitalistas y formaci6n -

de1 capitalismo serS espec~fico en cada formaci6n socia1 con-

creta. Ta1 vez es 1a primera ~poca hist6rica en 1a cua1 las 

diferencias entre 1os distintos pa~ses pesarán tanto sobre su 

desarro11o. Sin embargo, a pesar de la diversidad de situa--

cienes y de formas espec~ficas de desarro11o capitalista en -

e1 mundo, ~ste es un modo de producci6n estructura1mente art~ 

cu1ado que en 1o fundamenta1 se repite con mayor o menor fucE 

za, con mayor o menor 1entitud y con pecu1iaridades en todas 

partes donde se introduce. 

Por primera vez se hace evidente 1a coexistencia de 1a -

propiedad con 1a no-propiedad, una so1a relación con dos ver

tientes representada cada una por diferentes grupos socia1cs. 

Su tendencia fundamenta1 consiste en separar las condiciones 

objetivas de1 trabajo de1 trabajo mismo, condición 6sta que -

se 1ogra separando 1a sociedad en poseedores y no poseedores 

de las condiciones del trabajo. su p1eno desarro11o y tam--



bien e1 principio de su dec1inaci6n, se da en cuanto se 1ogra 

1a m4xima concentraci6n de1 capita1, o sea cuando 1a separa-

ci6n de 1os factores 11ega a su máxima expresi6n, ya que a --

partir de este momento se pierde e1 dominio abso1uto de 1a -

ciase poseedora sobre 1as condiciones de trabajo 

ducci6n. 

y de repro-

Las sociedades precapita1istas en todas partes, excepto 

aque11as donde aan persiste 1a vida n6mada, son sociedades b~ 

sicamente agrarias y aunque se han desarro11ado en e11as -

otras actividades, 1a producci6n,agr~co1a sigue siendo 1a do-

minante. En 1a era capita1ista no desaparece su importancia, 

pero s~ se modifica sustancia1mente y pierde uno de sus ras-

ges fundamenta1es que era 1a producci6n.para e1 autoconsumo. 

Los productos agr~co1as se convierten en mercancía y tambi~n 

1a tierra. Durante 1argo tiempo y en ciertos 1ugares hasta -

nuestros d~as, importantes 1uchas socia1es tienen 1ugar a1re

dedor de 1a posesi6n de 1a tierra. La 1ucha para 1a 1ibera-

ci6n de 1a tierra de sus duefios, se convierte en una de 1as -

1uchas c1asistas fundamenta1es en e1 capita1ismo. Esto ú1ti

mo esta ~ntimamente re1acionado con 1a 1iberaci6n de 1a fuer

za de trabajo, e1 despojo de sus medios de producci6n y de -

subsistencia y e1 dominio de 1as re1aciones de producci6n ca

pita1istas. Xmp1ica 1a'imp1antaci6n de una nueva forma de --

extracci6n y apropiación de1 p1usproducto. En 1a agricuitura 

capita1ista no es 1a renta de 1a tierra 1a vía de exp1otaci6n, 

sino 1a p1usva1ía: apropiaci6n privada de1 excedente socia1 -



en e1 acto mismo de1 proceso de transformaci6n, propia de 1a 

forma capita1ista de producci6n. Por eso es necesaria 1a ex

propiaci6n de 1os pequeños productores, imposibi1itados en -

acumu1ar a esca1a amp1iada, su conversi6n en mano de obra as~ 

1ariada y 1a formaci6n de 1a empresa agrrco1a capita1ista. 

La forma empresa es 1a materia1izaci6n de un proceso product.!_ 

vo caracterizado por 1a separaci6n de 1os factores de 1a pro

ducci6n y 1a empresa es 1a unidad productiva propiamente cap.!_ 

ta1ista, donde se producen mercanc!as y p1usva1ra, y es así-

mismo, 1a forma socia1 donde se expresa 1a dominaci6n de 1a 

propiedad privada. 
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' Primera Parte 

LA AGRICULTURA EN LA ANTIGUEDAD 

Y LA T~NSICION AL FEUDALISMO 



1. COMUNIDAD RURAL Y FORMAS DE PRODUCCION 

La comunidad en la antiguedad: Desde los o~ígenes 

de la formaci6n de las sociedades agrícolas, la comunidad ru

ral es una de las formas más arcaicas y más importantes de 

composici6n social. Desde hace muchos siglos. nos encontramos 

que la formaci6n y perpetuaci6n de formas de organizaci6n de-

1os conglomerados poblacionales están contenidos en el térmi

no de comunidad rural. 

1 

También se dan cambios hist6ricos relevantes en -

el carácter y la funci6n social que la comunidad rural desem

pefia en relaci6n al sistema socio-econ6mico en el cual se ubi 

ca. En el estudio de los fen6menos concretos y a partir del 

análisis e interpre~aci6n de diversos datos, se observa que 

en cada momento hist6rico y entre los distintos sistemas so-

ciales, se dan diferencias fundamentales mismas que definen 

el carácter social de la comunidad rural, y las funciones que 

en ella y a través de ella desarrollan los grupos y/o indjvi

duos miembros de la misma. 

~G • . 

Por lo nnterior se considera a la comunidad rural 

como uno de los elementos fundamentales para ser tratados en

el análisis de la problemática socio-politica y econ6mica del 

ámbito propiamente rural, a partir del cual y conjuntamente 

con otros elementos, puede ser observado el proceso de trans

formaci6n de las formas organizativas de carácter socio-econ~ 

mico y político de cualquier formaci6n social total o parcia2 
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mente agraria. 

E1 término comunidad rura1 inc1uye indudablemente 

1os aspectos que 1a de1imitan geográficamente. o sea. la de-

marcaci6n de 1a forma de asentamiento pob1acional en determi

nado espacio con características específicas. Sin embargo es

te factor es insuficiente en la formulaci6n de una definici6n 

más amp1ia que pretende introducir características socio-tem

porales de organizaci6n de 1os pob1ados 0 además de las espn-

ciales0 como por ejemp1o el carácter de la producci6n agríco-

1a y de 1os procesos productivos y distributivos en general. 

Por lo demás.existe una estrecha vinculaci6n en-

tre la forma de asentamiento pob1acional y las condiciones o~ 

jetivas de producci6n de bienes, mismas que adecúan las pau-

tas del desarrollo agrícola a las necesidades existenciales 

de los hombres, correspondientes a sus 1Ímites sociales. En -

este sentido por comunidad rural se entiende 

poblacional sobre un espacio delimitado, con 

el acentamicnto-

formas ccon6mi-

cas y socio-cu1tura1es específicas. En 1as sociedades agra--

rias sedentarias resulta que la producci6n agrícola redunda 

en una actividad amplia y vital para la subsistencia de los 

miembros de 1a sociedad. e incide además. en la formaci6n de

l~ organizaci6n social y espacia1 del asentamiento de los di

ferentes grupos étnicos o conjuntos de individuos. 

A continuaci6n se examinan algunas de las formas 

de organizaci6n social y de producci6n. relativamente diferen 
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tes entre sí. y que han generado distintos procesos de desa-

rro11o socia1. así como distintas pautas de transici6n. O sea. 

1a gran transici6n que significa e1 paso de 1a sociedad comu

nitaria (basada en 1a posesi6n individual) a la sociedad Esta 

do (basada en 1a propiedad territoria1) y 1a separaci6n de 

1as actividades agríco1as y artesana1es, así como e1 desnrro-· 

110 de 1a divisi6n socia1 de trabajo que en a1gunos momentos

hist6ricos fué sumamente ace1erado. Es de subrayar que 6stas

son formas tipo16gicas ya que cada cong1omerado socia1 ·tiene

especificidades 6nicas que 1e imprimen características pro--

pias. 

La forma parce1aria. Una de las formas conocidas-

,~e distribuci6n espacial de 1a producci6n agrícola que se ca

racteriza tanto por 1a manera de organizaci6n de la produc--

ci6n. como por 1a forma de los asentamientos humanos, es la 

forma parcelaria. Esta forma. se di6 en 1a antiguedad en toda 

1a cuenca mediterránea, aunque no sea de manera exclusiva; 

Marx en su trabajo de las "Formas que preceden 1a producci6n· 

capita1ista"~ 1a denomina como forma de producci6n antigua. 

La forma parce1aria se desarrolla con mayor frc-

cuencia en regiones en las cuales la formaci6n de 1os valles

agríco1as está combinada con áreas montafiosas que limitan con 

siderablemcnte la extcnsi6n de las tierras de labor. Al pare

cer, la forma parce1aria gener6 dos tipos de comunidad, los 

que propiciaron un desarrollo hist6rico de organizacioñ espa-

1. C
1 

Marx, Fundamentos a ln crítica de la econ6mia polí= 
!ica, t.I. Ed., Comunicaci6n, Barcelona. 



cial. diferente. 

Por un l.ado 0 encontramos aquella forma en la que 

se da la parcelizaci6n en lotes delimitados. dependJcn<lo el 

tamafio de estos de l.a cantidad en existencia de tierras labo

rabl.es y de la cantidad de pobl.aci6n. que sobre estos se edi

fican los lugares habitacionales de la familia y los alber--

gues de 1os animales domésticos. Esta forma de distribuci6n 

de la tierra y la ubicaci6n de la misma. implica cierta dis-

persi6n. aunque no excesiva de las familias. sobre un 5rea 

que 1a propia col.ectividad ha podido retener y que le permite 

a cada familia poseedora de la tierra cuidar de ella. Para e~ 

te período en l.as distintas formaciones sociales el conjunto

famil iar altamente jerarquizado. desempefia un papel ~undamen

tal en la organizaci6n de la producci6n y de los conglomera-

dos. 

El desarrollo de esta forma de organizaci6n espa-

cial. que se observa ya en Grecia Antigua y prosteriormente 

en el Imperio Romano. desemboc6 en la formaci6n de los pohl~ 

dos y ciudades de la antiguedad. Esto se explica ya que una 

vez establecida la propiedad sobre la tierra. las normas so-

ciales de comportamiento humano (y después la legislaci6n <le

las mismas). así como la divisi6n del trabajo y las formas de 

dominaci6n, propiciaron el asentamiento de los conglomera<los

sobre un espacio destinado especialmente para fines poblacio

nales. Dichos espacios al no estar lejos <le las tierras de la 
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bor correspondientes a sus pobladores les permitía trasladar

se al lugar del trabajo (cuando este era agrícola) diariamen

te o por temporadas con relativa facilidad. 

La concentraci6n en los poblados tenía indudable-

mente sus ventajas, ya que se podían realizar trabajos comu-

nes encaminados a establecer los servicios públicos y socio-

culturales, a los que tenía acceso un gran námero de habitan-

tes. Estos servicios eran muy eleme~tales, pero bastante des~ 

rrollados si tomamos en consideraci6n el grado de desarrollo

de las fuerzas productivas de la época. De cualquier manera 

la combinaci6n de la tierra de labor y del lugar habitacional 

en un mismo espacio, nunca dej6 de existir como forma de asen 

tamiento poblacional rural y se encuentra vigente hoy en día

en algunos lugares. 

La forma ge·rm6nica. Otra forma de producci6n agrí

cola diferente a la descrita anteriormente se desarrolla con-

posterioridad en el norte de Europa, del siglo III en adelan

te, y que a partir del siglo VIII desemboca en la forma feu-

dal de producci6n. Dicha forma se conoce comunmente como la 

forma de producci6n germlnica.~ 

Debido a condiciones geográficas específicas (lug~ 

res caracterizados por emplias extensiones de tierras de la-

bar y grandes extensiones de bosques planos) y a condiciones

hist6ricas concretas, (territorios generalmente vírgenes has

ta el momento del asentamiento de tribus orientales y n6rdi--

~c. Marx. Op. Cit., p. 350 
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cas. en 1os cua1es no se habían formado todavía acentamientos 

etnicos definidos como en e1 caso de 1os egipcios, 1os grie-

gos, 1os persas, 1os romanos, etc.), el proceso de apropia--

ci6n estab1e de 1as tierras de labor por ciertas tribus prop~ 

ci6 la fo~maci6n de unidades agríco1as re1ativamente diferen

tes de la forma expuesta anteriormente. 

En 1a forma de producci6n germánica 1a comunidad en 

tanto que forma de organizaci6n de asentamiento no tiene ma-

yor incidencia. En 1ugar de la comunidad existen grandes fami 

1ias de r~gida estructurac~6n jerárquica, de tipo patriarcal, 

que se ubican en un conjunto habitacional en a1guna parte 

de1 vasto territorio de las tierras de labor y bosques. Esta

organizaci6n será e1 embri6n de1 ~ue surgirá posteriormente 

e1 feudo. 

Varias familias organizadas de esta forma y con ca-

racterísticas comunes 1a 1engua, las costumbres, diversos 

intereses econ6micos y mi1itares; formarán un conglomerado so 

cial en e1 que participan con derechos y obligaciones simila 

res y jerarquizadas. Esta forma de organizaci6n espacial im-

p1ica. -a diferencia de 1a anterior-, una mayor independencia 

éntre los grupos fami1iares. Las di~tancias que los separan -

son mucho más considerab1es que en el caso anterior y 1os la

zos entre una y otra fami1ia son más fo~ma1es, restringiéndo

se a pocas tareas comunes: las guerras, la distribuci6n de 

1os beneficios de los bosques comunes, las relaciones de in-

tcrcambio de los bienes, etc.; tareas para las cuales se necc 

sita cierto grado de coordinaci6n y cooperaci6n. 

~1. 



Sin embargo. conforme evoluacionan estos conglom~ 

rados sociales en t~rminos del mejoramiento tecnol6gico(ya 

sea propio o importado) del aumento de la poblaci6n y ele ln pr~ 

ducci6n y del desarrollo da la divisi6n de trabajo, estas ta

reas comunes aumentan y se estrechan más las relaciones econ~ 

micas y sociales entre dichos nGcleos. Posteriormen~e. con la 

formaci6n de las ciudades a partir del siglo XI (como conse-

cuencia de la separaci6n a gran escala del trabajo agrícola y 

artesanal. y de la especializaci6n de la actividad comercial) 

la ciudad se convierte en.uno de los factores más relevantes-
' 

AUe coadyuvan a eliminar el aislamiento que propicia la orga-

nizaci6n de los feudos. así como a la destrucci6n de los mis-

mos. 

Aunque esta forma y sobre todo al principio no era 

una forma parcelaria de producci6n, sino más bien parecida a 

la forma asiática (más tarde hablaremos de ella), posterior-

mente y gracias al aumento de la producci6n y su contacto con 

la forma antigua de producci6n. que en la mayoría de los ca-

sos se dá por v!a de la dominaci6n relativamente breve de los 

romanos. desemboca en la parcelaria. Se conforman los feudos

que internamente comprenden extensiones de tierras de labor -

distribuídas en forma de parcelas que poseen las familias en~ 

pesinas en calidad de siervos. 

En Jugares donde predomina la forma germánica de 

producci6n, la formaci6n de poblados-comunidades rurales y de 

ciudades se dá casi paralelamente a diferencia de lo que pa-



sa en 1as sociedades de 1a cuenca mediterránea, en 1as que la 

formaci6n de 1as ciudad~s es consecuencia de1 desarrollo pos

terior a 1a comunidad rura1. La exp1icaci6n de esto se encue~ 

tra ta1 vez, en que 1as formaciones socia1es de1 norte de Eu

ropa se forman en una etapa hist6rica tardia, y en condicio-

nes de dominaci6n y de re1aciones comerciales, fundamentalmen 

te con e1 imperio romano, 1o que 1as obliga a pasar a esta -

etapa más compleja de organizaci6n espacial de una manera más 

abrupta y acelerada. 

La conformaci6n de los poblados en la antiguedad 

fu~ sin duda, el preámbulo de la formaci6n de las ciudades en 

los casos de las sociedades que pudieron desarrollarlas. En la 

historia de las formaciones sociales, se observa la fundaci6n 

continua de poblados y ciudades de mayor o menor importancia, 

dependiendo ésta del ritmo de desarrollo de la formaci6n so-

cial especifica. Vemos asi un desarrollo paralelo de ambos y 

a la vez diferenciado cualitativamente, ya que a la larga y 

a raiz de la divisi6n social de trabajo, se ahonda la separa

ci6n entre la ciudad y el campo. 

La forma asiática. En términos generales, si las 

apreciaciones anteriores son válidas para la cuenca mediterr! 

nea y las sociedades del norte de Europa, algo diferente suc~ 

de con la forma de asentamiento de la poblaci6n y la organiz~ 

ci6n de las actividades productivas en otros continentes. 

Otra de las formas de producci6n, además de las mencionadas.

es la forma asiática que influye en la configuraci6n d~ los 

43. 



•l ·1. 

cong1omerados pob1aciona1es de manera distinta a 1as hasta 

aqui mencionadas. 

La nomenc1atura surge en e1 momento en que se ob

serva que 1a organizaci6n de estas sociedades asiáticas -Chi

na, India, Jap6n, etc.- en términos de forma de producci6n y 

de re1aciones socia1es no coincide de1 todo con 1as formas de-

sarro11adas en e1 continente europeo, ni sus caracteristicas

responden a 1o ya conocido en e1 occidente. Esta forma, que 

en su acepci6n genérica es conocida como 1a forma desp6tico-

tributaria*, contiene e1ementos que se pueden genera1izar 

puesto que se encuentran, aunque de manera especifica, en di~ 

tintos continentes, no obstante que por su nombre uno prodría 

pensar que es propia del continente asiático. 

Concretamente, cuando se trata de describir 1a 

forma asiática de producci6n 1os te6ricos parten de1 hecho de 

1a exitencia de un Estado desp6tico que además posee una b\1-

rocracia a1tamente desarro11ada para la época antigua. La for 

maci6n del Estado desp6tico se ex.p1ica por razones geogrlÍfi - -

cas fundamenta1mente, ya que 1a forma asilitica se encuentra 

de manera más definida en regiones en las que 1a precipita---

*"E1 modo de producci6n 11amado asiático, que preferirírunos 11amar tribu
tario, se acerca nrucho al modo de producci6n feudal. Está caracterizado -
por 1a organizaci6n de la sociedad en dos clases escencia1es: el campesi
no organizado en comunidad y la c1ase dirigente que monopoliza las funcio 
nes de 1a organizaci6n política de la sociedad y percibe un tributo (no -= 
mercantil) de las comunidades rurales. Pero en tanto que el señor íeudal
tiene 1a propiedad eminente del suelo en e1 modo de producci6n tributario, 
es a la comunidad rural a la que regresa esta propiedad rural". (Samir -
Amin, Categorías y Leyes Fundamentales de1 Capitalismo, Ed. Nuentro TiC.'1\-
1?2.• Mex. p. 15.) 



ci6n p1uvia1 no es suficiente para 1as necesidades de una pro

ducci6n agríco1a significativa de manera natura1, pero que es

posib1e ser a1tam~nte productiva con 1a ayuda de1 Estado, ya -

que 1a comunidad ais1ada 1e resu1ta casi imposib1e. La necesi

dad de rea1izar obras de riego artificia1 se re1aciona con e1-

imperativo de un a1to grado de cohesi6n y de organizaci6n so-

cia1, con e1 objetivo que 1a pob1aci6n responda de manera coo~ 

dinada en 1as comp1icadas tareas que exige e1 cu1tivo de 1a -

tierra. 

En estas condiciones. 'e1 Estado aparece como e1 

6nico duefto de 1a tierra que 1os campesinos cu1tivan, en ca1i

dad de poseedores y súbditos dentro de 1os dominios de1 d6spo

ta supremo. a1 cua1, a cambio de poder cu1tivar 1a tierra y -

participar de 1a tecno1ogía para e1 cu1tivo, tenían que pagar

tributo (fundamenta1mente en especie), para1e1amente a 1os di

versos trabajos que rea1izaban en beneficio de1 conjunto de la 

comunidad. La centra1izaci6n de1 poder y de 1a organizaci6n so 

cio-econ6mica, resulta mucho más significativa en 1as formaci~ 

nes socia1es de carácter desp6tico-tributario y se da mucho an 

tes que en 1as sociedades europeas. 

Sin embargo, es conveniente ac1arar que e1 factor

geográficol ~ierras de 1abor muy reducidas y áridas, más 1a ne

cesidad de riego artificia1)está re1acionado con e1 grado de -

avance tecno16gico y con e1 grado de dominaci6n de 1a natural~ 

za en genera1. A diferencia de 1a a1ta tccno1ogía en materia -

1¡5. 



de irrigaci6n 0 la poblaci6n se concentraba en unos cuantos 

puntos geográficos susceptibles de cultivo que traía como co~ 

secuencia una exploraci6n reducida de las posibilidades de e~ 

pansi6n y desarrollo de otras actividades además de la agrfc~ 

la. 

46. 

Así. se observa que la alternativa de agricultura 

a riego más la prolongaci6n del papel retr6grado que desempe

fta el Estado desp6tico en épocas avanzadas. va cerrando y es

tancando el propio desarrollo de la comunidad asiática. Este

Estado en su ejercicio de poder absolutista sobre las rique-

zas naturales propiciaba también la formaci6n de estructuras

ideol6gicas0 de creencias y valores cerrados y místicos. con

la finalidad de garantizar su dominaci6n a nivel del conjunto 

de las prácticas sociales. De esta menera. se puede decir que 

las condiciones geográficas crean la necesidad. en edad muy -

temprana. de un Estado centralizado y altamente burocratizado. 

Pero al ser éste formado en medio de comunidades con incipie~ 

te desarrollo técnico y social. auspicia y procura a6n más e~ 

te bajo desarrollo con fines de dominaci6n. 

En relaci6n a la forma del asentamiento humano.e~ 

centramos que en los lugares donde se ubican los grupos soci~ 

les se levantan grandes centros ceremoniales que imponen su -

presencia en el espacio. Se encuentran en ellos los reyes y/o 

sacerdotes (protocientíficos). encargados de la direcci6n y -

orientaci6n de los s6bditos sobre todo tipo de tareas. tanto

productivas como sociales y religiosas. Alrededor de estos 



centros ceremoniales se ubican los conglomerados humanos en fo.!: 

ma de pequeñas comunidades: cuando estas son numcricamcnte gra~ 

des cuentan con su propio centro ceremonial con reprcsentantcs

propios del Estado. los que hacen cumplir las tareas de domina

ci6n y de orientaci6n a nivel local. 

Sin embargo. la grandeza y la técnica sofisticada de la 

construcci6n arquitectonica se encuentra precisamente en los 

edificios de los centros ceremoniales. manteniendo una diferen-

cia abismal con las construcciones habitacionales del resto de-

las familias que componen las comunidades. 

Los grandes centros urbanos de varias sociedades de Asia. 

Africa y América. forman ciudades fundamentalmente sagradas. 

alrededor de las cuales se desarrolla el intercambio comercial

Y sobre todo las actividades de admini~traci6n. culto y produc-

ci6n "científica" C. Marx. refiriendose a estas en su texto 

mencionado. escribe lo siguiente: La historia Asiática cz unu 

especie de unidad indiferenciada de la comunidad y del campo. 

las grandes ciudades propiamente dichas deben ser consideradas-

como simples campos principescos. redundancia de la organiza--

ci6n econ6mica". 3 

Acotaci6n: Estas formas de organizaci6n espacial de los 

conglomerados humanos en las sociedades precapitalistas corres

ponden a un ndmcro límitado de formaciones sociales. aunque 

no por ello dejan de ser importantes. Pero sea obse.!:_ 

3 C. Marx. Op. Cit .• p. 349 



vado, que adem5~~ de ellas y tal vez en estadios más primiti

vos se encuentran otras formaciones sociales caracterizadas,

-en este mismo período, por una organizaci6n marcadamente tri

bal. Esta situaci6n se presenta en varios lugares <lel conti--

nente americano, exceptuando las grandes civilizaciones de 

los aztecas. mayas e incas y en el continente africano, donde 

se encuentran múltiples tribus __ 9'6madas de pequeña magnitud y 

cuyo asentamiento definitivo se da hasta los primeros siglos

de nuentra era. 

Su diferenciaci6n fundamental de las formaciones-

sociales mencionadas anteriormente reside en que la produc--

ci6n agrícola es casi inexistente, por lo menos en su forma 

sedentaria, hasta los primeros siglos de nuestra era. El his

toriador Pierre Bertaux hace la siguiente aclaraci6n refiri6~ 

dose a los asentamientos humanos en Africa: "La aldea negra,-

tribu n6mada provisionalmente asentada, esta siempre dispue_:: 

ta a trasladarse a otra parte. En un continente con d6bil Jcn 

sidad de poblaci6n, los pueblos apenas si han echado raíces"~ 

En páginas anteriores, hablamos de la importancia 

que el carácter de la producci6n agrícola tiene para y en las 

formaciones sociales agrarias. A continuación trataremos de 

dil~cidar algunos de los componentes más relevantes del cará~ 

ter de la producción de bienes, a saber: del carácter de la 

propiedad, del grado de desarrollo de las fuerzas productivas, 

de las.formas y del carácter de distribuci6n, así como de las 

formas de organizaci6n social del proceso productivo y de las 

4._Pierre Bertaux, Africa, desde la prehistoria hasta los Es
tados actuales, Ed. Siglo XXI, México, 1972, p. 11 



formas de organizaci6n socio-políticas. 

2. RELACIONES DE PROPIEDAD Y DE PRODUCCION. 

Formas de propiedad: El análisis sobre las rormas 

de propiedad, es fundamental en tanto se acepte que las distln 

tas formas de propiedad inciden en la formaci6n de determina-

das relaciones de producci6n, las que aparecen en distintos mo 

mentos hist6ricos y en diferentes sociedades. A su vez, las re 

laciones de producci6n, son un elemento fundamental que inter

viene en la formaci6n del carácter de las relaciones sociales, 

de las clases sociales.del Estado, etc. 

Marx, en el mencionado trabajo sobre las formas 

precapitalistas de producci6n define la relaci6n de propiedad-

de la siguiente manera: " Por propiedad entendemos que el in-

dividuo se comporta como propietario con respecto a las condi

ciones naturales de: trabajo y de la reproducci6n, formando 6s

tas el cuerpo objetivo, dispuesto corno naturaleza inorgfinica 

de susubjetividad". 5 

El carácter de la propiedad de las condiciones ma

teriales de producci6n no ha sido invariable, sino que ha tom~ 

do'diferentes formas en el transcurso de la historia. General

mente estas formas han ocupado espacios temporales muy largos, 

aunque en tiempos cortos han existido al interior de cada una 

de estas relaciones variantes específicas que en lo esencial 

coinciden con la forma general, como observamos en el punto an 

terior sobre la forma de organizaci6n espacial. 

S. c. Marx, Op. Cit., p 343. 



En t~rminos analíticos se entiende por relaci6n 

de propiedad auqella relaci6n de dominio y decisi6n que se es 

tablece entre el productor directo, sus medios de producci6n

Y sus productos. De esta manera, la relaci6n que estuhlcce el 

productor directo con los medios de producci6n y los produc-

tos, así como el papel que desempefta en la organizaci6n del 

proceso productivo en general, inciden en la formaci6n de re

laciones específicas de producci6n, las que determinan las re 

laciones concretas entre los hombres que participan en un pr~ 

ceso productivo determinad9. 

A nivel te6rico, y a grosso modo, podemos distin

guir dos formas substancialmente diferentes de relaciones de

propiedad y consecuentemente de pr?ducci6n: por un lado, las

que se caracterizan por la no-propiedad privada y por el otro 

las de propiedad privada. En el caso de no-propiedad privada, 

el trabajadÓr directo está unido a sus medios de producci6n.

a diferencia del caso de la relaci6n de propiedad privada, en 

la cual el trabajador directo está separado de sus medios de

producci6n. • 

*En este Gltimo caso se inscribe tambi6n, con la distinci6n 
necesaria, la relaci6n de propiedad colectiva y/o individual, 
en la cual el trabajador directo, está todavía unido a sus 
medios de producci6n y sus productos, pero operando en condi
ciones donde la propiedad privada es generalizada para el con 
junto social. En estas circunstancias el carácter de la rela
ci6n de propiedad en la cual se inscribe tiene un significado 
diferente del primer caso, el que es preciso descubrir en los 
estudios de los casos concretos, donde se encuentran este ti
~o de cdmbinacioncs. 

~c. 



La forma de no-propiedad privada, es la relaci6n 

más antigua de formaci6n. En las sociedades agrarias, la pr~ 

mera forma substancial de propiedad es la referente a la po

sesi6n del suelo, para lo cual es necesario que el indivJ<luo 

sea miembro de la comunidad, y en tal caso, la posesi6n dcl

suelo puede darse de manera colectiva o individual. 

En la etapa tardía del imperio romano esta pro-

piedad se da sobre la base del dominio estatal (condici6n ~~ 

también es válida para las relaciones de propiedad en los 

imperios árabe y turco), por lo que la extracci6n del exce-

dente se da vía impuesto. 

En el caso de los feudos, el derecho de dominio

sobre la tierra se concentra en el señor feudal, por lo quc

los campesinos pertenecientes al feudo están obligados a pa

garle una renta en especie o en trabajo, por ser él, el dueño 

de las tierras que la familia campesina cultiva. 

Lo anterior es poco significativo para las soci~ 

dadcs en las cuales la actividad agrlcola está poco o nada 

desarrollada, sin que esto quiera decir que no encontramos 

en ellas relaciones importantes de posesi6n, que son signiF~ 

cativas para otro tipo de bienes. Asl, en el caso de Africa 

" ••. la detentaci6n del suelo no tenía valor y permanecía pr!:. 

caria. La tierra era un recurso ilimitado como el aire y el

agua ( ••. ).Ciertamente, el 'señor de la tierra' que los et

n6logos conocen bien es una noci6n africana, pero no se ide~ 
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tífica con la noci6n europea de pro~iedad". el mismo autor a 

continuaci6n sefiala que: "EnAfri·ca· tener 'algún bien•. es 

poseer hombres y gozar de su trabajo"~ 

Relaciones de porducci6n: Determinadas relacio-

nes de propiedad. inciden en la formaci6n de diferentes for

mas de relaciones de producci6n. Estas relaciones son el con 

junto de v1nculos que establecen los hombres entre s1 y con-

1os objetos para producir los bienes y reproducir los proce

sos socio-econ6micos en los cuales. se se producen ~stos. Las 

relaciones de producci6n coadyuvan a su vez. a la reproduc-

ci6n de las relaciones sociales. 

·La forma que tomarán 1as relaciones de produc--

ci6n depende de la manera como se combinan los elementos que 

conforman el proceso productivo. del grado de desarrollo de

cada elemento y del grado de desarrollo del cunjunto social. 

Las relaciones de producci6n como relaciones que 

establecen los hombres entre s1. al entrar en contacto para

resolver cuestiones del quehacer de la producci6n de los bie 

nes. configuran el primer acto fundamental de intercambio e~ 

tre los hombres y tiene consecuencias definitivas en la for

maci6n del resto de las relaciones y prácticas sociales de 

los mismos. 

6 Pierre Bertaux 0 Op. Cit •• pp. 16-18 
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Conforme menos comp1eja es una sociedad• .aparece 

con mayor c1aridad 1a vincu1aci6n directa entre 1as relacio

nes de producci6n y 1as relaciones socia1es. En estas condi

ciones no se han desarro11ado aún diversos complejos estruc

tura1es. sino que es posible ver e1 conjunto. determinan<lo 

en e11o 1os e1ementos dominantes que 1o componen 7 y cat.acte

rizan. A1 contrario en 1as sociedades más comp1ejas y confoE 

me se desarro11an más 1os e1ementos se da con mayor c1aridad 

1a separaci6n y diferenciaci6n de 1os diversos nive1es de 

re1aciones y prácticas so~ia1es. 

En e1 primer caso. e1 de no-propiedad privada. 

1as re1aciones que se estab1ecen entre 1os diferentes produ~ 

tores. son relaciones de copropie~arios en formas variadas.

En esta situaci6n y a1 principio de 1a formaci6n de 1os nú-

c1eos humanos. 1a desigua1dad se manifiesta especialmente en 

1as re1aciones por cuestiones de edad. de sexo. de conoci---

miento. de etnia y sobre todo por 1as re1aciones de parcnte~ 

co. 

"Esta comunidad corresponde a 1a economía de oc!!_ 
paci6n de 1a natura1eza -caza. reco1ecci6n. pes
ca- y a las primeras formas de agrícu1tu~a itine 
raria, e1 paso a 1a transformaci6n de 1a natura-
1eza. La supervivencia de1 individuo depende en-

7"En todas esas formas. 1a evolución reposa sobre 1a reproducci6n de las 
antiguas re1aciones (más o menos natura1es o hist6ricas y tradicionales) -
entre e1 individuo y su comunidad. y sobre una existencia objetiva Y de: 
terminada de1 individuo• basada a 1a vez en sus relaciones con 1as condi 
ciones de trabajo y comportamiento con respecto a 1os demás trabajadores 
Y. miembros de la tribu" (C. Marx. Op. Cit.• pp. 353). 
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teramente, en ese nive1 de desarro11o de 1as fue~ 
zas productivas, de que pertenezca a un grupo, y 
su 1ugar en ese grupo depende en primer lugar <le
sus relaciones de parentezco con 1os demás miem-
bros, sobre 1a base de1 sistema de parentezco que 
1os rige". 8 

Más ade1ante, cuando se da e1 acentamiento defln~ 

tivo de las tribus en espacios fijos, e1 mejoramiento de 1as

t6nicas de producci6n, e1 aumento de 1a pob1aci6n y consecue~ 

temcnte la producci6n de1 excedente, se inicia el proceso de

diferenciaci6n social, basado en factores escencia1mente eco-
> 

n6micos. Aunque 1os factores subjetivos son indudablemente im 

54. 

portantes en el proceso de diferenciaci6n socia1, no es con-

veniente confundir1os con las condiciones objetivas que defi

nen al proceso mismo: 

Por otro 1ado, también es cierto que des<le el mo

mento en que tiene lugar 1a diferenciaci6n social y durante 

1argo tiempo ésta se justifica por razones divinas, de autor~ 

dad, de fuerza física de diversa índole. La ponderaci6n <le c~ 

da uno de estos factores va cambiando acorde con e1 momento 

hist6rico y 1a sociedad concreta de la cual surgen las inter

pretaciones de su estructura social. 

Se observa que la importancia de 1os factores 

arriba mencionados s61o es cierta para un peri6do hist6rico 

muy temprano y s61o para ello. Posteriormente serán las re1a

ciones de producci6n las que determinarán el proceso de dife

renciaci6n socia1 hasta la cu1minaci6n de éste proceso en 1a

divisi6n clasista <le la sociedad, tal como aparece en el moclo de pro<luE_ 

8 M. Gode1ier, Esquemas de cvoluci6n ele 1as sociedades, Ed. Colccci6n de 
Bolsillo Básica, num. IS, MCX.LCO, 19 7 I, p. 24 
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ci6n capitalista. 

Desde las formas tribales hasta las formaciones

caracterizadas básicamente por la forma de organizaci6n de 

Ciudad-Estado, misma que se prolonga con mayor o menor origi

nalidad hasta el imperio romano, las formaciones sociales con 

tienen relaciones socio-econ6micas y culturales surgidas di-

rectamente de la organizaci6n de la producci6n de bienes. Es

to está directamente relacionado con el lento ritmo de desa--

rrollo socio-econ6mico y de las formas de explotaci6n poco s~ 

fisticadas, de tal manera que las .funciones socio-políticas 

reproductivas resultan poco complejas; por lo que analizar 

los escritos generados en la antigucdad9 que se refieren a 

ta problemática, observamos que se reproducen en éstas y de 

manera directa las pautas productivas con carácter socio-cul

tural y religioso~º 

Al final de este periodo, que concluye con la 

destrucci6n del imperio romano, es en donde se forman precis~ 

mente las condiciones socio-políticas sobre condiciones ccon~ 

micas previamente surgidas, las que propician el paso a íorm!.!_ 

cienes sociales, donde se desarrollan extensas e intensas re

laciones y pr5cticas socio-pollticas, correspondientes a es-

tructuras complejas de dominaci6n y explotaci6n, ejercida por 

ciertos grupos sociales sobre otros. 

9 Véase p. e. los escrit:Ós de llerodoto y Hesíodo. 
10 "La apropiaci6n real a través de proceso del tr<ibajo 5e eíectún en co.!!_ 
diciont...:':i 4uc no 12'51:.:Ín liga.Jus ul proUuctO <lcl trubnjo. sino que np3rcccn
como naturales y .Jlvlu:is" (C. l'-l:.1rx, Op. Cit., p. 343). 
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En c1 segundo caso. e1 de propiedad privada. 6sta se ge~ 

ta sobre 1a divisi6n de 1as act~vidades econ6micas. como vere 

mos más adelante y se desarro1la de manera intensa durante e1 

peri6do que comprende la etapa de transici6n al capitalismo 

donde adquiere su forma definitiva. Las relaciones que se es

tablecen en e1 proceso de producci6n de 1os bienes entre los

hombres están basadas en este caso en 1a separaci6n entre el

trabajo y las condiciones materiales de producci6n. 

"No es 1a ubidad de los hombres vivos y activos con las 
condiciones naturales e inorgánicas de su metabolismo 
con la naturaleza. lo que necesitaría una explicaci6n 6 
lo que sería el resultado de un proceso hit6rico; es 
por el contrario. la separaci6n entre esas condiciones
inorg4nicas de la existencia humana y de su actividad 0 -

separaci6n que no es total más que en la relaci6n entre 
e1 trabajo asalariado y el capital. Esta separación uo
sc opera en la relaci6n esclavista y de servidumbre, al 
ser tratada en una parte de la sociedad en ellas como 
simple condici6n inorgánica y natural de la reprotluc--
ci6n de la otra". 11 

En el sistema capitalista las relaciones que establecen 

los hombres para producir los bienei determinan el carácter 

de su diferenciaci6n social. Así. en el modo de producci6n c~ 

pitalista, la posici6n de clase social de los individuos <le-

pendera del lugar que los participanes ocupan en el interior

dcl proceso productivo pura la fo~maci6n y circulaci6n del va 

lor, como para las Cormns de apropiaci6n del mismo. 

11 C. Marx, Op. Cit .• p.335 
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Las re1acioncs de producci6n definidas de esta m~ 

nora se dan con propiedad en e1 sistema de producci6n capita-

~ista. por 1o que 1as definimos como re1aciones de producci6n

capita1istas. sin ~1vidar 0 que entre ~stas y 1as precapitalis

tas ya mencionadas. media un 1argo periodo de transici6n -por

cierto muy comp1ejo- que trataremos más ade1ante. 

-. 
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3. LAS FUERZAS PRODUCTIVAS 

Por 1as consideraciones hechas anteriormente., -

observamos que existe sin duda, una interre1aci6n muy estre-

cha entre 1a formaci6n de 1os cong1omerados humanos estab1es

y e1 desarro11o hist6rico de1 conjunto de 1os mismos. Lo que

sobre todo nos interesa examinar aquí es 1a re1aci6n que se 

estab1ece entre 1a existencia y evo1uci6n de la agricu1tura 

sedentaria, inc1uyendo en e11o adem~s de 1a forma de produc-

ci6n de 1os bienes sus efectos sobre 1a pob1aci6n, e1 nivel 

de vida de 1a misma, 1a organizaci6n socia1, la divisi6n de1-

trabajo y 1a evo1uci6n tecno16gica; elementos esencia1es to--

dos e11os para el desarro1lo de 1os pueb1os. 

Para e1 desenvo1vimiento socio-econ6mico de los 

integrantes de 1as formaciones socia1es estab1es era hasta 

cierto punto indispensab1e e1 conocimiento práctico, por lo 

menos en sus inicios. de 1a natura1eza org~nica e inorgánica. 

La formaci6n de cong1omerados humanos estab1es posibi1ita 1a

observaci6n, por parte de los individuos, del comportamiento

humano, además de1 de 1a naturaleza, de generaci6n en gencra

ci6n, y que gracias a 1a repetici6n durante un tiempo prolon

gado y casi en 1as mismas condiciones y actividades simi1ares, 

se da la posibilidad de identificaci6n de sus re1aciones so-

cio-políticas y de diversos fen6menos naturales. En estas co~ 

diciones, se hace factib1e 1a acumulaci6n de conocimientos 

comp1ejos y 1a np1icaci6n prActica de los mismos en 1a vida 

de 1os individuos y los grupos socia1es, hasta donde esto es-



posible. 

La técnica: La época antigua es rica en descubrimientos

técnicos y en la construcci6n de instrumentos complejos y de 

obras de gran importancia• p.;,ro· tam~ién es cierto que los 1 !m.!_ 

tes de esta inmensa actividad creadora son igualmente defini-

dos; límites que no fué posible superar, hacia una mayor evol~ 

ci6n del pensamiento tecno16gico, sino bastapte despues; hasta 

casi terminar el siglo XV. 

La construcci6n de más y mejores instrumentos para la 

producci6n y la guerra signific6 la aplicaci6n inmediata de la 

acumulaci6n de las experiencias adquiridas y muy especialmente 

en la utilizaci6n del hierro de diversos utcncilios; por otro

lado el uso del hierro en la fabricaci6n de los instrumentos 

crea la necesidad social de contar con especialistas: conocedo 

res de "los sec-.·etos" de este arte, ya que tan complicada la-

bor no podría ser cubierta por los agricultores ni por cual---

quier artesano de otra rama como se hacía con las herramien--~ 

tas12 que ellos mismos construían con sus otros materiales 

(piedra, madera, etc.). 

Para tener una idea del grado de complejidad en la fabri 

caci6n de los instrumentos de hierro y la importancia social 

de los artesanos herreros en la antiguedad, veremos ciertos 

ejemplos en el caso de Grecia. En ella los herreros son conoci 

dos como los .. fabricantes d"e las máquinas o sea. 

12 La mayoría de estas herramientas, eran conocidas desde mu-
cho tiempo atrus, untes <le lu divisi6n generalizada del traba
jo, y ulgunns inclu:;ive desde los afio:; 2000 o 3000 u.e. (John 
D: Bern:;l, LX_proy~cci6n dfl hombre, IU.storin de la :[{sien clfi:. 
sien, siglo .Xl, Ncxico, 1J75). 
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personas que se dedican a 1a contrucci6n de 1as máquinas, reve~ 

tidas además de poderes mágicos y de fuerza extraordinaria. 

Atribuciones dadas por sus conciudadanos con justificada raz6n, 

si se toma en consideraci6n lo que ellos eran capacer de hacer

como se puede observar en e1 siguiente pasaje: 

·~demás de 1as cinco máquinas sencillas, o sea.
la pa1anca, la po1ea, la grúa, el tornillo y la
cuña que reestudiarán despfus de Arist6teles • las 
mlquinas de estos fabricantes contienen como ele 
mentas t6cnicos, un sistema complejo de canillas 
la vl1vula, el cilindro y el pist6n, la rueda 
dentada y ciguefial, el sif6n. Desde la época dc
Arcímidcs, saben ca1cu1ar la distribuci6n <le la
gravedad sobre puntales y garantizar su cquili-
brio sobre cualquier fuerza, gracias al número 
necesario de polcas, de grúas y de ejes. 
Por lo tanto estas máquinas además de medir la 
gravedad, sirven para enrollar cuerda~ medir la
elasticidad de las barras de metal, la cornprc--
si6n del aire y de los líquidos, las corricntes
calientes y frías del aire y del agua que suben
y bajan, el principio de los recipientes comuni
cados y la absorci6n a través del vacío, asi co
mo la fuerza del vapor". 13 

Pero no solamente en Grecia la herrería fué tan-

prestigiada, en rclaci6n a lo sucedido en A"frica sobre la he-

rrer1a y la importancia social de la misma y <lcl grupo de los 

herreros <le este continente, el historiador Pierre Dcrtaux, se-

ñala lo siguiente: 

13 Zun Pierre Vcrnan, Mithe et penséc chez les Corees, Ed. Maspcro, Paris, -
traJ.ucciúu nuestra ucI ic.xlupuGlicuc..lo cu gr.Lego. p. 288 
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• ••• Los herreros forman aun hoy a trayés de toda 

Africa, una casta muy diferenciada, so1idaria de 
un extremo a otro de1 continente, de Dakar a Dj!_ 

buti¡ 1os jefes guerreros se hacisn acompañar -

gustosamente por un herrero que quiza fuera su -
consejero po1j'.tico y administrativo y que, en to 

do caso era desde 1uego su organismo de informa
ci6n conectada con 1a red panafricana de berre-

ros, Otro hecho cierto: Meroé, situada entre 1a
quinta y sexta catarata, pr6spera como capita1 ~ 
de1 reino de Kuch entre c1 tercer sig1o a.c. y -
e1 cuarto siglo después de 1a era cristiana, he

redera de 1as tradiciones fara6nicas y de 1a si
derúrgica asiria, ha sido 11amada "1a Birmingham 
de Africa Sudanesa", a causa de 1os enormes dep6 

s:i:tos de escorias que a11r se han encontrado". 14 

A1gunos de 1os acontecim:i:entos fundamenta1es son: 

e1 conocimiento de1 ca1endario, 1a escritura a1fábctica, 1a -

navegación, y e1 otro orden de cosas, e1 desarrol1o del inte~ 

cambio comercia1, todos ellos sirvieron como ·estimulas inlpor-

tantes al desarro11o de 1as fuerzas productivas en 1as socie-

dades agrarias de 1a antigucdad, con mayor o menor intensidad 

de pendiendo de 1as condiciones especificas de cada una en --

concreto. Sobre estos conocimientos b5sicos surge una intensa 

actividad práctica, 1a que conduce a 1a formu1aci6n dc un pc~ 

samiento en cierto sentido materia1ista que se orienta hacia-

1a creación de so1uciones de la vida prSctica y resu1ta de --

gran importancia. 

14. Pierre Dertaux,- Op.Cit., pp. 23-24 
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Sin embargo hay que recordar que e1 progreso ref~ 

rente a las fuerzas productivas15 y visto como desarrollo his

t6rico tiene l~mites. En la antiguedad uno de 1os 1~mites sub-

stancia1es consiste en la no difcrenciaci6n aun de 1as fuerzas 

natura1es (riqueza natura1-materia prima) y de 1a capacidad -

productiva de1 trabajo humano. 

E1 trabajo: Es de señalar que en la antiguedad lo 

referente a fuerzas productivas presenta dificultades en c1 

analisis debido a1 grado de desarrollo de los diversos elemen

tos que las componen como: la t~cnica, los objetos de trabajo, 

el trabajo mísmo y sus condicíones de rea1j_zaci6n, mismos que

estan poco diferenciados tanto objetiva como subjetivamente. 

Resulta poco relevante la distinción entre trabajo vivo y tra-

bajo acumulado en los analisis sobre estas sociedades. De he-

cho casí todo e1 trabajo en 1as actividades económicas, es tr~ 

bajo vivo y s61o se encuentra trabajo acumulado de manera im-

portante en 1as obrns col.ecti.vÜs: monumentos, carreterns, obran 

de irrigaci6n, etc. En las tareas productivas cotidianas y a -

ra~z de 1a incipiente divisi6n técnica del trabajo, 1os ins--

trumentos de producción y bienes de subsistencia reprcsentñn 

trabajo vivo, ya qua los instrumentos ----------------------

15 "Las fuerzas productivas cstan formadau por la capacidad de 
producci6n. del trabajo humano. Esta capacidad., a su vez se cons 
titu::.•e por l.a 1nagn;.tud de 1a pob1.:ici6n social.mente dcsign.:idoi -
para trabajar segun edades, grado de fortn1cHa física y de habi 
J.iclad, :for111as de organización de 1.a producci6n in~cni.os c..1íspo--
ni.b1cs para potencial.izar e1 trabajo, recursos natura1cs accesi. 
bles, base material para 1a produeci6n-camínos, ~istcmns de ca= 
1nunica.cj_6ncs-, así c.:01l10 soporte nc!:ninistrativ<.."' y ile- 1 n c:i.re'"!u1a
ci.6n -1oon.cdu., c-r6dito-, etc." (Scr'):i'.o de l.n Peii.a, Rl inodo de pre 
ducci6n cap:LtnJ.:Lsta,Sig1o XXI, M6xico, l.978, p. 80) ---- -
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-en cada cic1o de producci6n se ren_uevan por comp1eto. As 1. e1 

ser humano vivo. portador de 1a fuerza de1 trabajo en su sent.!_ 

do m6s amplio es e1 creador y actor fundamental de la produc-

ci6n. 

Para el habitante del mundo antiguo era sumame!!_ 

te complicado diferenciar e1 mund-0 natural de su propj_n natur!!_ 

1eza subjetiva y establecer 1a interrelaci6n entre ambos; este 

car6cter de re1aciones sociales natura1istas funcionaba como 

freno a las posibilidades de aplicaci6n práctica de sus conoc.!_ 

mientos. Lo anterior se manifiesta con bastante claridad en --

1os textos de los antiguos sobre la interpretaci6n de su exis

tencia individua1 y social. 1o que era fundamentalmente una i!!_ 

terpretaci6n m1stico-re1igiosa, aunque tambi6n encontrarnos 

ciertas cúestiones avanzadas de interpretaci6n objetiva. 

Las fuerzas productivas en la 6pocn antigua, se 

desarrollaron con mayor intensidad en Grecia y en el imperio 

romano• quizá no seria una exageraci6n el decir que hab.Í.an 11.e 

gndo a su máxima capacidad, dadas 1as condiciones socio-econ6-

micas existentes. Estas condiciones de pequefia producci6n cam

pesina y artesana1, de esclavitud y de servidumbre en nlgunos

cnsos, limitaban de manera considerable la expnnsi6n del come~ 

cio interno y la producci6n de rnercanc1as, por 1o que natural

mente no se dnba tampoco la necesidad de volver más productivo 

e1 trabnjo, ya que esto no tenia realmente sentido. 

Las relaciones de producci6n familiares y de 

autosuficiencia y más adelante, e1 cnr6cter de la reglamenta--



ci6n sobre los impuestos y tributos por parte de los Estados

e Imperios. produjeron efectos de disminuci6n de la produc--

ci6n y en el caso de la tributaci6n excesiva. se generaba pa

ra combatirla la subutilizaci6n consciente por parte de los 

productores de su capacidad productiva de trabajo. 

En estas circunstancias era suficiente mejorar 

los instrumentos que harían más fácil el trabajo. pero no cn

funci6n de mejorar la productividad. aunque de cualquier forma 

este hecho mejoraba la calidad y aumentaba -lentamente- la 

cantidad de los bienes producidos. 

En ciertos lugares y en momentos hist6ricos 

especiales la cxtracci6n de excedente del -pcquefto productor 

por el Estado. produce una situaci6n que afecta gravemente al 

conjunto de la actividad econ6mica. En las sociedades asifiti

cas. por ejemplo, donde la cxtracci6n de excedente se hace 

por vío del tributo en &pocas tardías y debido a que lo comu

nidad había perdido su car4cter inicial. se provoca lo que 

Marx llama "la esclavitud generalizada" cuyo resultado es el-

cstnncamiento "crónico" de las fuerzas productivos y del con

junto de estns sociedades. 1 6 

En el caso del Imperio Romano. en su etapa de 

descomposici6n, el Estado, para resolver los enormes gastos 

militares y <le administroci6n recurría, a falta de ingresos 

tributarios suficientes -debido a que las colonias se negaban 

a pagar e imposibilitado de obligarlas a hacerlo-, al recurso 

lle uuml!nt.ar continuamente :Los i1n¡1ucstos en c1 ini:.crior; la - -

16. C. Marx, Op. Cit. 
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respuesta a esta po1Ítica, por parte de 1os productores, era 

1a disminuci6n de 1a producci6n e inc1usive e1 abandono masi 

vo de 1as tareas productivas. 17 

ia fami 1 i.a. Conjuntamente con 1n formaci6n 

de 1os cong1omerados humanos basados en 1a agricu1tura sede~ 

taria se desarro11a 1a fami1ia sobre 1a base de una re1aci6n 

monoglimica y comprende un grupo de gentes m5s o menos nmp1io, 

reunido sobre un espacio com6n. En 1a formaci6n de1 grupo f~ 

mi1iar 1os 1azos sanguíneos juegan un papc1 fundamenta1, pero 

también 1o juega e1 espacio. 

La re1aci6n sanguínea estA garantizada por 

e1 pnter-fami1ias que conforma su grupo con sus parientes 

de sangre. Pero esto sería imposib1e de cump1irse sin 1as 

atribuciones de1 espacio, que da concreaci6n a1 grupo y so1o 

se consideran parte de 1a fami1ia 1os miembros que han si<lo

aceptados en una misma casa~ E1 espacio, a través de lu casa, 

adquiere 1a significaci6n de representar 1a fami1ia. En e1 

caso de 1.a Grecia antigua por cjemp1o, 1a casa se fonna a1rs:_ 

dedor de un hogar, mismo que es 1a representaci6n re1igioso

concreta de 1a noci6n fami1ia. Esto mismo parece estar pre-

sente también entre 1os romanos y otros pueblos nsi6ticos y 

a1ncricanos. 

A1gunos miembros de1 grupo en base a normas 

preestablecidas cambian de hogar, pero otros permanecen y pe~ 

pet(1an el g·rupo fami1iar y e1 propio .hogar que se mantiene 

17.Frunz Georg Nnier, Las Transrormacioncs 
neo Siglos 111-VIII, sig1o XX1, M6xico, 

c..lcl rnu1H..10 mc<li."tc·rra 
1gúS. p. 79 
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~gual consigo mismo a través de generacione~. representando-

la estabilidad e inmovilidad del grupo familiar. Una.persona. 

sin tener lazos de sangre puede ser miembro de la familia una 

vez que está aceptada en el hogar después de efectuarse cier-

tos rituales, como es en el caso de la recien llegada esposa, 

el esclava que se incorpora a la familia u otras personas "ex 

tranjcras". 

El casamiento es un intercambio de bienes ma-

teriales y humanos (la mu~ur) entre las diferentes familias.

Con el intercambio de la mujer los diferentes grupos familia

res pueden reproducirse, a través de los hijos que aseguran a 

la vez la sobrevivencia del hogar. El espacio-casa no solo es 

el techo bajo el cual se protege el grupo familiar, pero ade

más el lugar donde se almacenan y se conservan los bienes. Es 

to 61timo es labor principal de la esposa -que en las casas 

reinales puede sustituirse por el ama de llaves-; a ella le 

corresponde guardar y repartir, en el interior de la casa, 

los bienes entre los miembros de la :familia, "conserva y re--

parte en el interior del hogar la riqueza que (el hombre) gu-

n6 fuera con su trabajo" (Zan Pierre Vernan, Op, Cit.,) 

En este sentido la casa y la familia forman -

parte y son la prolongnci6n de las actividades realizadas fu~ 

ra adem6s de aquellas prop~as de su Ambito. Cabe mencionar 

que en las condiciones de autosuficiencia de la producci6n, 

el grupo familiar es a la vez el grupo fundamental de :Cucrzu

de trabajo necesaria para el dcsnrro11o de las actividades 



por 1o que su importancia resu1ta relevante no so1o como pro

tecci6n y afecto para sus miembros, sino tambi6n como n6c1eo

b~sico que garantiza 1a sobrevivencia y actividad de 1os mis

mos. 
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4. ACTIVIDAD ECONOMICA Y EXCEDENTE SOCIAL. 

La producci6n de excedente que generan cier-

tas sociedades a partir de determinado momento hist6rico. pr~ 

supone 1a existencia en e11as ·de un importante desarro11o de-

1as formas de organizci6n socia1 y de 1as formas productivas. 

A partir de1 momento en que 1os hombres de estas sociedades 

se encuentran en condiciones de producir bienes para su sub-

sistencia (acorde con 1as condiciones socia1es existentes). y 

ademAs poder producir un excedente. se encuentran frente n 1a 

necesidad de generar 1as normas de su apropiaci6n. mismas que 

varian de acuerdo a 1a sociedad especifica y a1 momento hist6 

rico de su desarro11o. 

La aparici6n y 1a forma de apropiaci6n del 

excedente socia1 es uno de 1os fen6menos econ6micos y socia--

1es de mayor importancia en e1 desarro11o de la sociedad en -

general. pues a raiz de e11o. las condiciones de vida se a1te 

ran considerab1emcnte. E1 fen6meno socio-econ6mico entendido

bajo el t6rmino de excedente. aparece de manera significativa 

conjuntamente a la formaci6n de entidades estata1cs y formns

~ocia1es de organizaci6n comp1eja y como consecuencia de 1n 

comp1ejidad organizativa de 1as actividades productivas y de-

1ns relaciones de pro<lucci6n. 

Por otro lado. estas condiciones auspician 

también la primera ·forma suhstanci.a1. y generalizada de la <li

vi.si6n entre e1 trabajo rnunua1 e inte1ectua1 que de manera 1i 
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mitada se hab~a dado con anterioridad a la división social de trabajo. 

As~ como la. evolución m~s compleja de la división técnica del trabajo 

y po· lo tanto del mejoramiento de las formas cooperativas de la organ~ 

zación de la producción. 

i;.a <livisi6n social del trabajo como proceso hist6rico se produce conjuntame_!!. 

t:e con la producci6n <lel excedente econ6mico. La producci6n del excedente en sus in.!_ 

cio,; adquiere un caracter"natura1" y cvcnt\lal: conforme se desarro1111 este proceso -

crea paralelamente por lo menos otros dos procesos relacionados con e~ 

te y entre s~: la división entre actividades y la división entre trab~ 

jo intelectual y trabajo manual. 

Cabe mencionar que la llamada separaci6n de actividades por se-

xos no es exactamente una separación de actividades propiamente dicho, 

sino que m~s bién se trata de una distribuci6n entre trabajo femenino

y trabajo masculino cuya connotaci6n se establece socialmente. Es ine

gable que a partir de cierto momento, por lo ~encral relacionado con -

la aparición de la producción del excedente y de los mecanismos de su-

apropiación, se produce un cambio substancial en la valorizaci6n del -

trabajo realizado por distintos sexos. s~ anteriormente el trabajo re~ 

lizado por la mujer tenia el mismo val.ar que los realizados por el. hom 

bre al. desarrollarse la divisi6n del trabajo, el trabajo de ambos se -

vuelve mas complejo. La mujer se retrae cada vez m&s a las labores do

mesticas, pero tambi6n al. hacerse dueña del domus*, su trabajo, dadas

las nuevas condiciones se vuel.vc secundario, pues no es el que produce 

excedente, aunque contribuye de manera significativa a ello. Adem5.s --

* En estas condiciones este espacio tiene un significado mucho m&s am
plio, que en épocas posteriores. Adem&s de servicios que realizan all~ 
y la reproducción del grupo, también incl.uyc parte de trabajos dcstin~ 
dos a la conservación y trasnsformación de alimentos, producción de --
1.l.i.eueb a.i.-1.:...;!sanales y <le j_nsi:.ru111entos ele tral>aj o. En est:ot> proceso~ l.a
muj cr tiene participación directa. 
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ahora hay bienes sueceptib1es de ser heredados a 1a pro1e por 1o 

que es necesario tener 1a certeza de 1a paternidad, ya que e1 

duefio de estos bienes es e1 hombre-padre. 

Sin embargo, hay que seña1ar que 1a mujer dependiendo de1-

grupo socia1 a1 cua1 pertenece y de1 momento histórico, juega un 

pape1 importante en e1 trabajo productivo fuera o dentro de 1a 

casa, aunque por 1o genera1 en una posición secundaria y no de 

direcci6n de1 trabajo que se estab1ece como función de1 hombre.

Pero, conforme 1a,participaci6n de 1a mujer en e1 trabajo valora 

do como socialmente necesario es mfis activa se incrementa el po

der de negociaci6n de su propia situaci6n social, aunque para -

que esto tenga 1ugar se necesita de la modificación de una serie 

de otras cuestiones y sobre todo de un grado elevado de desarro

llo tecn61ogico, 

Separación de las actividades: La división de1 trabajo en 

cuanto a actividad económica es la separación, aunque no defini

tiva al principio, entre el trabajo agr~cola, artesanal y comer

cia1, lo cual trae consigo como fenómenos paralelos la separa--

ci6n entre el campo y la ciudad y el desarrollo más complejo de

las diversas actividades económicas y socio-culturales. 

E1 proceso de separación entre el campo y la ciudad apare

ce en la antiguedad (ya, en el siglo VI a.n.e. encontramos, en 

la sociedad ateniense con cierta claridad los indicios de este 

proceso de diferenciación), como la v~a a traves de la cun1 se 

presenta la posibilidad del desarrollo de la división social de 



trabajo de cada actividad econ6mica en particu1ar. 18 Lo ante-

rior sucede a1 formarse 1as ciudades re1ativamente grandes p~ 

ra 1a 6poca, puesto que se forma también e1 espacio donde pu~ 

den desenvo1verse 1os artesanos, 1os comerciantes y ortos con 

actividades distintas a 1as agr~co1as, produciéndose de mane-

ra objetiva y necesaria 1a separaci6n de1 trabajo de 1as con

diciones natura1es de 1a producción. En re1aci6n a esto Xeno-

f6nte p1antea 1o siguiente: 

" En 1as pqeuefias ciudades, e1 mismo individuo ha
ce camas, puertas, arados, mesas y muchas veces e1 

mismo individuo construye casas ( ••• ).Pero en 1as 

grandes ciudades, puesto que muchos tienen necesi
dad de uno, es suficiente un só1o oficio para man

tener a un individuo; adcn1ás muchas veces, uno no

tiene 1a necesidad de un oficio entero, sino que -
e1 tiempo que a1guien hace zapatos para hombre e1 
otro 1o hace para mujer; además sucede que a veces 
un individuo, viva cosiendo zapatos so1amcnte y -

otro cortando1os; o mientras uno so1amcnte corta -

e1 pafio para 1as túnicas, e1 orto simp1emente jun

ta 1os pedasos" 19 • 

Sin embargo, este proceso de diferenciación se da dura~ 

te un 1argo peri6do histórico, en e1 que no necesariamente e1 

18 Muchas de 1as referencias que haremos a continuación son -
extraídas de 1os procesos históricos de 1as formaciones soci~ 
1es de 1a cuenca mediterránea, en 1a cua1 se dan con mayor -
concreci6n, ademGs de que contamos con información sobre e11a. 

19 Extra:Ldo dc1 texto de zan Pierre Vernan, Op. Cit., p.265. 
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individuo participe en e11o con p1ena conciencia de su signi

f icaci6n socia1 y durante todos 1os momentos. Por 1o genera1, 

1os tertimonios escritos en 1a antiguedad, ana1izados con cu~ 

dado, muestran esta diferencia entre 1os procesos rea1es y --

1as concepciones que sobre e11os ten1an 1os individuos de 1a-

6poca. Nos parece sumamente sugestiva, 1a proposici6n de zan 

Pierre Vernan, en su 1ibro sobre e1 pensamiento griego en que 

a1 referirse a 1a divisi6n socia1 de1 trabajo, dice 1o si----

guiente: 

"Entonces 1a divisi6n de1 trabajo, no se entiende

como instituci6n, que tiene 1a fina1idad de e1cvar 

e1 grado máximo de productividad de1 trabajo en g~ 

nera1. Es una necesidad que surge de 1a natura1eza 

humana: e1 individuo hace una cosa mejor, cuando -

so1amente hace ésta. Ninguno de 1os textos que ha

b1an de 1a división de1 trabajo, 1o p1antea como -

medio para 1a organizaci6n de 1a producci6n, para

que a1guicn obte~ga más con 1a misma cantidad de -

trabajo: e1 va1or de 1a división está en e1 hecho

de que permite que se ejerzan 1os diferentes ta1e~ 

tos persona1es en 1as esferas correspondientes de

acción, para as1 crear obras 1o más acertadas pos~ 

b1e". 2 º 

Como es de suponer, e1 proceso de separación de 1as di

ferentes actividades no es nada senci11o. De acuerdo a 1os -

testi1nonios, especia1mente los escri.tos griegos de 1a antigu~ 

dad, 1a difercnciaci6n de 1as actividades se produce de mane

ra vio1cnta tanto a nivc1 mental en cunnto a creencias y vn19_ 

res como a nive1 de 1os acontecimientos reales. En 1a histo

ria de 1a ciudnd de Atenas está amp1iamente presentada esta -

20 Zan Pierre Vernan, Op.Cit., pp.264-65. 

72. 



1ucha, especia1mente 1a que se refiere a 1os comerciantes y a~ 

tesanos "extranjeros", en tanto que disputaban durante 1argo

tiempo su ca1idad de ciudadanos con derechos socio-económicos 

igua1es con 1os otros grupos sócia1es. Fina1mente 1a disputa

se reso1vi6 a su favor, pero no antes de1 sig1o III a.n.e., 

una vez que ellos habí.an impuesto su presencia como necesidad

soc:i.a1. 

E1 proceso de diferenciación es dob1e: se da tanto en -

re1aci6n a 1a división de trabajo como también en re1aci6n a-

1a comunidad primitiva triba1. Imp1icaba 1a ruptura de 1os 1~ 

zos sanguíneos y mí.stico-re1igiosos que uní.an a1 in~ividuo con 

su comunidad y e1 paso de 1a vida organizada de 1a ciudad so

bre 1as bases de 1as decisiones de 1os ciudadanos en sus asu~ 

tos comunes. 

Desde 1a perspectiva de 1as creencias y 1os va1ores, 1a 

formaci6n de 1as actividades artesana1cs separadas de 1a agr~ 

cu1tura provoca un cambio considerab1e a nive1 de1 pensamien

to que 1a concibe como 1a única actividad rea1mente trºansfor

madora, debido a su re1ación directa con 1a divinidad y 1as -

fuerzas de Gsta, cosa bién exp1icab1e si se toma en consider~ 

ción e1 grado de desarro11o de 1as fuerzas productivas de es

te pcrí.odo y 1a depend0ncia de 1a pob1aci6n de 1a actí.vidad -

agrí.co1a. 

Para 1os individuos de 1as sociedades agrarias antiguas, 

c1 trabajo agrí.co1a es comp1idado ya que representa 1a cons-

tante 1ucha por 1a dominación de 1a naturaleza. Para su mejor 
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desarro11o es necesaria 1a protección de 1os dioses: e1 hombre 

de 1a antiguedad a través de 1os dioses natura1istas encentra-

ba respuesta y so1uciones a sus quehaceres cotidianos. 

Esto resu1ta vá1ido para 1os griegos, como para 1os habi 

tantes de 1as regiones asiáticas y de a1gunas americanas, don

de se praticaba 1a agricu1tura sedetaria, que se enfrentaba a 

1a penosa tarea de 1a dominaci6n de 1a natura1eza y de 1a téc-

nica de 1a produccion, Bajo otras circusntancias, donde 1a agr!_ 

cu1tura es poco o nada desarro11ada, 1as preocupaciones de 1os 

individuos son diferentes, como sucede en e1 caso de 1as tri--

bus de1 continente agricano, que: 

"Por razones técnicas ( ••• ) 1a agricu1tura africana des

conoce 1os cu1tivos a1ternos, y s61o excepciona1mente -
practica e1 abono, producto de 1a a1ianza, raramente --

practicada en Africa, entre 1a ganadcri:a y 1a agricu1tu

ra { ••• ).Se practica asi: una agricu1tura itinerante, n~ 

mada: 1a a1dca entera puede desp1azarse, ya que no 1a -

forman 1as casas, sino un grupo de hombres, de mujeres y 

de niños que han p1antado sus cabañas o edific~os, sus 

casas de"banco" (arci11a mezc1ada con paja) aqui:, a11i: o 

en otra parte. Cuando e1 peri:metro cu1tivab1c que existe 
a1rededor de 1a a1dea se ha vue1to casi est6ri1, se dcs

p1azan todos juntos un poco más 1ejos, hacia e1 ma1cza1, 

donde 1a presencia de ciertas p1antas si1vestrcs indica

ª 1os iniciados 1a ferti1idad de1 sue1o" 21 

E1 trabajo artesanal en sus inicios, tiene un carácter -

especia1mente art!.stico, por 1o que es socia1mcnte va1orado e~ 

mo una actividad superior y se 1e atribui:a hnbi1idades especi~ 

21 Pierre Bertaux,op-.c:Lt., pp. 17-18 
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1es a 1a gente que se dedicaba a e11o. Con e1 tiempo, e1 aume~ 

to de 1as personas dedicadas a esta actividad y por 1a necesi

dad crec~ente que 1os habitantes de 1as ciudades tenran de es

tos productos, pasa a ser un trabajo común, inc1usive conside

rado inferior a 1a actividad agrrco1a. 

Para 1os griegos de 1a antiguedad, e1 trabajo artesana1-

a diferencia de 1a actividad agrrco1a fué considerado durante-

mucho tiempo como un trabajo poco creativo:"Nadie 1e pide ya 

(a1 artesano) asombrar, ni innovar, sino hacer correctamente 

su trabajo, ap1icando 1os cánones de su técnica"22 

Pero independientemente de 1o anterior, es importante se 

ña1ar que con 1a imp1antaci6n de1 trabajo artesana1 como acti

vidad aut6noma se estab1ece 1a base para identificar posterio~ 

mente e1 significado mismo dc1 trabajo en 1a producci6n de bi~ 

nes a1 margen de 1as fuerzas natura1es y a1 mismo tiempo, se 

estab1ece un tipo de producción de bienes de uti1idad común. 

La expanci6n de 1a actividad artesana1 contribuye a la 

intensificación del intercambio y uso del dinero, amp1iamcntc-

conocido y usado en la antiguenad en la cuenca mediterránea. 

El acto de intercambio era practicado por los antiguos desde 

~ .. r~ ... -.cr.-i fJ muy tempranas y de una manera casí.. natural: 

"Diversas comunidades descubren en 1a: naturaleza c:i.rcun

dante, diversos medios de producci6n y diversos medios -

de sustento. Por tanto, su modo de producir, su modo dc

vivir y sus productos, varían .. Estas diferencias natura 

22 Zan Pierre Vernal, Op. Cit., p. 299 
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1es, son 1as que a1 entrar en contacto unas comunidades 

con otras, determina e1 intercambio de 1os productos -

respectivos y, por tanto, 1a gradua1 transformaci6n de

estos productos en mercanc~as. No es el cambio e1 que -

crea 1a diferencia entre 1as varias 6rbitas de produc-

ci6n 1 1o que hace e1 cambio, es re1acionar estas 6rbi-

tas distintas 1as unas de 1as otras¡ convirtiéndo1as -

as~, en ramas de una producci6n g1oba1 de 1a sociedad,

unidas por 1azos más o menos estrechos de intcrdepende~ 
cia. Aqu~ 1a divisi6n socia1 de1 trabajo surge por e1 -

cambio entre 6rbitas de producci6n originariamente dis
tintas, pero independientes 1as unas de 1as otras". 23 -

Sin embargo, si 1a actividad artesana1 se imp1ant6 ----

abriendo camino frente a1 rechazo y 1a fa1ta de reconocimien

to¡ 1a actividad comercia1 tuvo que abrirse camino en medio 

de mayores dific111tades, debido a 1a concepci6n naturalista 

que se ten~a de1 trabajo humano¡ "En genera1 e1 individuo no

tiene 1a sensaci6n que cambia la naturaleza, sino más bién --

que se ajusta a e11a. Desde este punto de vista, el comercio 

constituye un escandalo, tanto para el pensamiento, como para 

la ética"24 

Para muchas sociedades la aparici6n e intensificaci6n -

de la actividad comercial significo el desarrollo de la pro-

pia producci6n mercantil. Para otras sociedades e1 comercio -

fué una de las actividades fundamental.es, como es el caso de-

algunas tribus de los continentes Africano y Americano. En r~ 

1aci6n a esto, el historiador Pierre Bertaux, al referirse al 

23 c. Marx, El capital, T. I, P.C.E., México 1972. P. 286 
24 Zan Pierre Vernal, Op. Cit:, p. 269 



antiguo Ghana, escribe 1o siguiente: 

"La base econ6mica de 1a existencia de1 antiguo Ghana,

consist~a en ser, gracias a su situaci6n en 1os confi--

nes meridiona1es de1 Sahara occidenta1, e1 gran mercado 

de intercambio entre e1 mundo norafricano y sahaurr por 

una parte y e1 B1ed es Sudan, como dicen 1os arabes, es 

decir e1 pa~a de 1os negros en 1a Sahara nigeriana~• 25 

Y en re1aci6n a otro reino africano continGa diciendo: 

" En Audoghast, donde se cree reconocer el emp1azamien-

to de Tegdaust en Mauritania, hab~a también un reino: 

un reino Berebere cuyo capita1 era un puerto de caraba-

nas situado junto a 1a ruta de 1a sal y del oro. Es un-

lugar de comercio importante. A fines del siglo X, e1 -

viajero árabe Ibn Haukal ve a1lr -no creyendo lo que --

ven sus ojos- un reconocim~ento de deuda de un mercader 

de Audoghast que vive en Sidjilmasa, por un monto de --

42,000 dinares, es decir, ~1 equiva1ente 

de un mi116n de dolares" ·2 6 
con exceso, ·-

Div:i.si6n Soc:i·ai de Trabajo: E1 segundo aspecto de 

1a div:i.si6n social de1 trabajo se da a través de un proceso -

de difercnciaci6n y formac:i.6n de1 grupo socia1 dirigente. En 

sus inicios este fcnomeno se produce por razones pract:i.co-n~ 

turales. Por un 1ado 1a necesidad de aprender 1as tareas so-

·2 5 Pierre Bertaux, Op.Cit., p. 35 
2 6 :Cb:i.dem, p. 38 
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cio-econ6micas de los más expertos que son con frecuencia los 

m4s viejos de la tribú y por el otro, la necesidad de control 

socialmente sancionado sobre los miembros responsables de re~ 

lizar las tareas colectivas. 

Conforme crece el conglomerado social y con este 1as

comp1ejas relaciones y prácticas de sus integrantes, el grupo 

dirigente se consolida y adquiere mayor importancia social. 

Las funciones que este grupo desempeña resultan cada vez más

complej as y necesarias, especialmente cuando aparece el exce

dente social y la regu1aci6n de los mecánismos y formas de su 

apropiaci6n. 

Por otro lado, la aprarici6n del excedente social hace 

factible la manutenci6n del grupo social dirigente. De esta -

manera, se dan las condiciones de creaci6n de grupos sociales 

cuyo destino de actividad no son las tareas productivas y di~ 

tributivas sino la organizaci6n y direcci6n de las tareas so

cio-econ6micas y religiosas del conjunto social. En base a lo 

anterior se va conformando el Estado, un Estado embrionario,

ª través del cual se canalizan las actividades de administra

ci6n de los asuntos públicos, de culto y de cohesi6n social. 

En algunas sociedades, en el proceso de formaci6n de1-

Estado juega un papel fundamental la presencia de la ciudad -

habitada fundamentalmente por artesanos, comerciantes, funci~ 

nar~os e intelectuales. En c1 ~rea rura1 estan 1os campesinos 

y en elgunos casos los mineros. As~ la ciudad se convierte -

con el tiempo en el centro de la sociedad, en tanto que reune 

en un s61o punto geogr5fico a las instituciones en las que se 
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toman 1as deciciones de 

ESTA TESIS ffa IEIE 
carácter s~~ºP!coAA~i§W~'V.f~tuco y -

cu1tura1 más re1evantes que atañen e1 conjunto de 1a comunidad 

-Estado. 

A partir de 1a configuraci6n espacia1 definida de 1os 

cong1omerados humanos y de1 desarro11o de 1a divisi6n socia1 

de1 trabajo, 1a significaci6n substancia1 de 1a sociedad 

cide ya en 1a comuna primitiva27 , sino que esta adquiere 

no re 

un ca 

rácter distinto y es una de tantas otras que conforman e1 con

junto socia1 mayor. 

En c1 proceso de transformacion de 1a organizaci6n tri

ba1 a sociedades más compl.ejas l.a cohesi6n de éstas no se da -

a través de 1a pertenencía a 1a comuna; se desarrolla en e11as 

el. sentido de un:i.dad en funci6n del. Estado-Ciudad 6 del. Estado 

-Feudo, en el. cual. preval.ece sistemas de val.ores y de re1acio-

nes social.es que 1e son comunes a varias tribus reunidas y --

agl.utinadas en espac:i.os fijos y a l.os que se trata de homoge-

neizar sus comportamientes y hacerl.as por l.o tanto, dcsapare--

cer como tal.es. En este proceso, el. estado embrionario juega 

un papel. fundrunental., ya que representa este interes social. b~ 

sado en una mayor diferenciaci6n de l.a organizaci6n socio-pol.f. 

tica y cul.tural.-rel.igiosa de 1as actividades propiamente econ~ 

micas. Lo anterior es consecuente con el. proceso gl.obal. de di

ferenciación de 1a subjetividad del. hombre y de sus condicio--

27 "En todas l.as formas primitivas, 1a comuna proporciona a -
l.os sujetos una unidad objetiva con sus condiciones de produc
ción, o biGn l.a existencia objetiva y determinada, presupone -
1a comuna misma entre las condiciones de producci6n. Estas far 
mas m.§s o menos ligadas todavl:a a la naturaleza, pero resulta~ . 
te~ ya del. procc!:.";O histórico, cor.rc~pondcn ncccsu.rinmcntc y por 
princ.:i.pl o a un dc~.;élrro1J.o l.imítn.do de lr-s fuer.zas producti.vas ''. 
c .. Marx,"La.s Formas ..... ", Op.Cit., p. 362 
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nes objetivas de vida2 ~. 

Esta nueva configuración de las estructuras y relaciones 

sociales exige la constante producción del exceden~e. La produ~ 

ción de excedente incide sobre la acumulación del valor social 

e individual que se manifiesta en las obras productivas y en la 

construcción de obras de carácter socio-polrtico y religioso: 

estas Gltimas funcionan como enlaces de identificación del indi 

viduo, en tanto que miembro del conjunto social específico. 

eo. 

Por otro lado, la acumulación de riqueza incide sobre el 

proceso de diferenciacj.ón social, que propicia la aparición de 

formas concretas de explotación del trabajo. Durante largo tiem 

po la explotación es por lo general, de caracter colectivo y no 

individual. La forma de explotación individual aparece postcrio~ 

mente y al mismo tiempo que la propiedad i~dividual. ~sr obser

vamos que en la mayoría de las sociedades aparece la diferenci~ 

ción social -con un sentido de grupos sociales de cierto grado

de antagonismo entre s~- sólo hasta los Gltimos siglos de la -

era pasada. 

La vra más cornun de apropiaci6n de excedente es 1a trib~ 

taci6n en especie y/o trabajo Las formas y mecanismos de rc-

caudaci6n de los tributos varían segun los casos específicos: 

tenemos por ejemplo los casos de tributos por conquista 6 l.os 

de diversas formas de impuestos colectivos o individuales. En 

la misma región geo-polrtica, se pueden encontrar coexistiendo

varias de esta!:~ .:formas de tirbutaci6n, ya que no son excluyen-

tes: lo mismo se puede decir en relacj_ón a los mecanismos de re 

28 C . .Mnrx, Op·. Cit. 
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caudaci6n de excedentes, 1os que permiten ser captados por me

dios exc1usivamente vio1entos o cohercitivos, o ambos a 1a vez. 

La apropiación del excedente social en forma de tributo, 

ya sea en especie o en trabajo,cs un· fenOmeno socio-econ6mico-

que persiste durante 1argo tiempo. En general, se puede decir

que aparece desde 1os inicios de 1a formación de los grupos h~ 

manos organizados y 1o encontramos en el capitalismo y otros -

modos de producci6n en su forma de impuesto. 

Ahora bién, al interior de este largo per:i.ódo podemos -

dist:i.ngu:i.r una 1inea d:i.v:i.sor:i.a entre dos etapas h:i.stóricas cu~ 

1itativamente d:i.stintas, aunque 1os momentos crono16gicos de 

cambio difieren en cada sociedad concreta. Gen~ticamente, la 

primera etapa se caracteriza con e1 sentido colectivo de apro

piación del excedente social: la apropiaci6n colectiva, es ---

aque11a forma de tributación que recae sobre el conjunto de las 

familias que 
• 1 

forman la comunidad aunque para efectos de su r~ 

caudación se asignan cuotas fijas sobre cada individuo o mejor 

dicho sobre cada familia por separado. Esto es congruente con

las formas colectivas de propiedad de ciertos medios de produ~ 

ción y de productos. De la misma manera, el esquema de difere~ 

ciación social es muy simple entre por ejemplo, déspotas y sú~ 

ditas, dominados y dominantes, conquistados y conquistadores. 

En c1 caso del mundo antiguo, el fenómeno de apropia--

ción colectiva del excedente ].lega hasta los Qltimos siglos a. 

n.e., y s61o se observan cambios substnncíales en estns rc1u--

cienes a partir de los primeros siglos de nuestra era. Parale-

lamente a 1as formas colectivas de posesión y de apropiación -



de1 trabajo sobrante aparecen ahora 1as formas de propiedad i!l_ 

dividua1, de exp1otación individua1 (aunque para e1 caso de 1os 

esc1avos este es un fenomeno anterior pero poco genera1izado)

y de apropiación individua1 de una parte"de1 excedenté. 

Los proceso socia1es que indujeron a estos cambios, se 

desarro11an en un periódo histórico que comprende 1argos si--

g1os de transformaciones de 1as diferentes estructuras, pract~ 

cas y re1aciones soeia1es. En e1 caso de 1as sociedades agra-

rias este peri6do corresponde, a 1a etapa de transición que se 

identifica con c1 paso de 1a posecj.ón co1ectiva a 1a propiedad 

individua1. Pero, esto significa tambiGn un proceso de centra-

1ización dc1 poder estata1. 

La forma tributaria co1ectiva, ha contribuído conside

rab1emente a 1a formación de 1os grandes imperios, 1os que cu

riosamente encontraban sus propios 1ímites de expanción y dur~ 

ci6n en e1 mismo tributo; ya que e1 tributo permitía a 1argo-

p1azo 1a acumu1aci6n de riqueza en manos de 1os grupos dominan 

tes y propiciaba a su vez 1entos procesos de transformacion de 

1as re1aciones de producción y de 1a sociedad en su conjunto.

Es importante subrayar, que e1 paso de 1a poseciún co1octiva a 

1a propiedad individua1, no imp1ic6 1a suspención de 1a forma

tributaria de apropiación de1 excedente especia1mcnte para 

aque11os casos donde cxistian condiciones de conquista. 

En e1 caso tanto de1 imperio Turco como de1 Españo1, 

se mantuvieron 1as formas colectivas de poseci6n y tributaci6n, 

hasta bj.6n entrado c1 sig1o XVI a pesar de que se han desarro-

11.ado en c1l.os, estructuras socio-cconómicns co1nplej a~ basnclnn 



en re1aciones de propiedad indivi.dua1, En e1 caso de1 imperio 

Turco, debido a que 1a propiedad individua1 nunca dejo de ser 

en cierto sentido co1ectiva, por c1 caracter naciona1 de ia -

tierra y en e1 de España, debido a encontrarse con estructu-

ras co1ectivas en 1a mayoria de sus co1onias, 1as que de a1g~ 

na manera contripuyeron a perpetuar su existencia. 

Sin ernbargo,donde se encuentra con mayor c1aridad e1-

paso radica1 de 1a poseci6n co1ectiva a 1a individua1, es en

e1 Imperio romano, que signific6 para é1 entre otras causas -

su propia transforrnaci6n. Las sociedades creadas a partir de1 

imperio y 1as de1 norte de Europa, desarro11aron formas nuevas 

de apropiaci6n de1 excedente socia1 y de exp1otaci6n, compre~ 

didas por 1o genera1 en 1as diferentes formas de renta de 1a

tierra, que ser6n tratadas mfis ade1ante en 1os capítu1os aspe 

cificos sobre estas cuestiones. 

En re1aci6n a1 aná1isis efectuado hasta este momento

se puede decir que: 1a comunidad en 1a antiguedad aparece co

rno una unidad g1oba1,donde 1a diferenciación socia1 interna -

es :í.ncipiente y 1us re1aciones social..es no han adquirido aún

un caracter antagónico definido. Sin emburgo con e1 surgimie~ 

to de 1a entidad estata1 se modifica pau1atinamente c1 senti

do de 1a comunidad que pierde su caracter co1ectivo-g1oba1iza-

dar frente al. desarro11o de rcl..aciones entre grupos 5ocia1es 

y de estos con 1a entidad estata1. 

La producción de1 e::>:ccdentc social. permite l.a acumu1~ 

c:i.6n dQ riqueza mis1na que contri.buyo connidcrubl.cmentc sobrc

el.. de~arrol..l..o técnico con importantes repercusiones sobre l..a-



pobl.ación, que se traduce en una extención demográfica a ra~z 

del. mejoramiento de l.a dieta al.imenticia. La técnica ha con-

tribuido en buena medida a l.a capacidad de conservaci6n de l.os 

al.imentos y granos fundamental.mente, as~ como en el. mejoramie~ 

to de l.as condiciones de vida en general.. Por otro l.ado el. me

canismo de tributación ha sido un factor que posibil.it6 l.a fo~ 

mación y generación de grandes civil.izaciones en l.a antiguedad 

ya que funcionó también como mecanismo de concentraci6n de po

bl.ación, de poder y riqueza. 

1\.cotación: Mucho se ha dado por pensar que l.os escl.a-

vos han sido el. factor determinante en l.a acumul.ación de riqus_ 

zas, de producci6n de excedentes y el. factor con e1 cua1 se ex 

pl.ican 1as transformaciones de 1os pueb1os en 1a antiguedad, 

as~ como,e1 que incide sobre e1 cambio de 1a sociedad genti1i

cia a la de diferenciación socia1. Siempre huvo esclavos.de m~ 

yor o menor cantidad, dependiendo de los tiempos y las conqui~ 

tas 13.n n11mero de gentes pierde su pertenencia a su comunidad -

natal y por lo tanto su existencia como mj.ombro integrante de 

l.a misma. r.as regl.as soc:i.-al.es antiguas no pueden conceder der~ 

chon entre ±gun1es a miembros que genéticamente no pertenecen

ª su comunidad. Só1o en ca1idad de miembro de l.a comunidad el.

ind:i.viduo existe y puede ser ce-poseedor de las pertenencias -

de 1a misma. Sin embargo, dado e1 bajo desarro11o dcmogrtifico

siernpre y en 1a mayor~a de l.as comunidades sedentarias hacen -

fal.ta gentes¡ fuerza de trabajo, 1a fuerza bdsica para l.a pro

ducci6n difici1mente sustituida por 1a tan l.im:i.tada tecno1og~a. 

Estas uos cuestiones hacen que 1os individuos ~uc pierden, ge-
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nera1mente por conquista, su pertenencia a su comunidad de ori

gen se incorpora a una nueva pero no como miembros en igua1dad

con 1os demás. Se adieren a 1as fami1ias ya existentes y difie

ren de 1os demás en tanto que son gentes de fuera y por 1o tan

to sin 1os derechos que tienen 1os propios miembros de 1a comu

nidad sobre 1as condiciones de trabajo. 

Con frecuencia se encuentra gran cantidad de esc1avos -

en 1a mineria, en 1a navegaci6n, cuando estan desarro11adas es

tas actividades, pero como es de entenderse, exceptuando muy p~ 

cas comunidades, estas no son 1a base de 1a existencia de 1as -

mismas. En 1a antiguedad, 1a base de 1a comunidad son 1as farni-

1ias de 1os 1abradores agrico1as, por 1o que se piensa que no -

son 1os esc1avos propieamente e1 factor de acumu1aci6n de riqu~ 

sas. Dadas 1as condiciones objetivas de esta época, resu1ta más 

coherente pensar en e1-tributo interno y externo, como factor -

fundamenta1 de acumu1aci6n de riqueza. La apropiaci6n de oxee-

dentes v~a tributo es una práctica muy genera1izada en todas --

partes, se practica entre amigos y enemigos, de manera vio1en-

ta y/o cohersitiva. Las tribus que estan bajo 1a tutc1a de otras 

pagan tributo que en ocasiones se cubre con gentes. Sin embargo 

esa forma de tributo nunca fué aceptada y siempre se ha 1uchado 

por no caer en e11o a cambio de pagar1o en especie y posterior

mente en dinero. La comunidad que se encuentra con cargas trib~ 

tarias tiene muy buenas razones, ·mucho más poderosas que 1as -

de1 esc1avo, en producir y pagar e1 tributo. De otra manera de

jaria de existir como comunidad aut6noma y sus m~cmbros caerian 

en una esc1avitud comp1eta en contra de 1a cua1 esta precisame~ 
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te l.uchando. 

Se puede observar, que también en l.a antiguedad como 

posteriormente en l.a Edad Media, el. escl.avo es una condici6n 

social.mente prob1emática. Se sabe que comparativamente su tra

bajo r±nde menos de l.o que por tributo o renta se puede obte-

ner de l.as comunidades bajo tute1a y que internamente siguen -

manteniendo sus propias formas socio-económicas de funcionamie~ 

to. Afortunadamente para el. genero humano 1a condici6n de escl.a 

vitud fu~ prácticada y justificada pero nunca aceptada social.-

mente como posib1e condici6n humana. En al.gunos momentos de l.a

histÓria, caracterizados por gran actividad de guerra, se acre

senta el. n6mero de escl.avos pero siempre serán menor, en propo~ 

ci6n, con 1.os labradores agr~co1as, artesanos, comerciantes,no 

escl.avos. 

Todo esto, más el. grado de desarrol.l.o de 1as fuerzas -

productivas hace pensar que en ningun momento l.os esc1avos por

s.S: s61.os, sj.endo siempre una minorS:a en la sociedad.1·puedan cons-

tituirse en factor decisivo de acumu1ac:i.6n de ri.queza y por 1o 

tanto e1emento fundamental. de transformaci.6n social., sin duda--

contribuirán a e11.o, pero no llevarán 1.a mayor carga, aunque -

tal. vez 1as peores cond:i.ciones. En el. esquema de def:i.nic:i.6n de 

una forma de producc:i.6n con re1aci.ones de producción y socio-p~ 

1~ticas especificas, no se registran el.ernentos distinti.vo:::; de -

un sistema es9lavista como suel.e creerse y con pal.abras de Marx 

se accptarSa que: "Aunque sea un resu1tado 16g:i.co y necesario -

de 1a propiedad basada sobre 1a comuna y el. traba.jo en 1a comu

nidad, 1a esc1avitud y el. vasa11age son si.empre formas secunda

rias y nunca form.:i.s originu1es" 29 

29 C• l-larx, Op.C:i.t., p. 362. 
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En 1a antiguedad, 1a forma usua1 de extracci6n de1 excede~ 

te socia1 se daba por 1a v!a de 1a tributación de 1os pucb1os 

y especia1mente de 1os pueb1os conquistados. Este procedimie~ 

to so hace m§s notab1e en 1a historia de 1os grandes imperios 

y es a su vez uno de 1os e1ementos básicos que intervienen en 

1a formación y expansi6n de 1os mismos. La obtenci6n de trib~ 

tos por conquista pro1ongada, era mucho más importante que e1 

simp1e pi1l.aje que satisfac!a necesidades inmediatas, más no 

repercut!a en 1a acumu1ación de 1a riqueza. Es de considerar-

se que esta forma de extracción de1 excedente socia1 es una 

pr€ictica com11n, durante un 1argo porS.odo, que de hecho desapa

rece tota1mente con 1a dominación de 1as re1aciones de produc-

ción capita1istas. 

Ahora bien, para que esta transformación tuviera 1ugar, 

fue necesario que se dieran importantes cambios en 1as estru~ 

turas y re1aciones socio-po1S.ticas .en 1as sociedades de 1a a~ 

tiguedad, mismas que tuvieron lugar en 1os 1argos sig1os de 

1uchas sociales y de formación de 1as nuevas condiciones. P~ 

ra 1as sociedades europeas este proceso para 1a nueva conso1~ 

dación de formas de vida, se presenta entre los sig1os IV y 

VII. Esta etapa tiene en muchos aspectos todas aquellas cnrn~ 

terS.sticas que definen un perS.oao de transición, pues repre

senta un largo tiempo durante e1 cua1 se modifican 1as anti

guas formas de producci6n y de pensamiento social y se forman 
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paulatinamente las condiciones socio-econ6micas y po1~ticas p~ 

ra e1 surgimiento y consolidaci6n de las nuevas formas de pro

ducción y de vida, a saber la formaci6n del modo de producci6n 

feudal. 

Antes de pasar a examinnr los c1ementos fundamentales que 

caracterizan en materia agraria e1 sistema feuda1, se mencio

nan a continuaci6n ci.ertas cuestiones de1 desarro1lo agr:l'.co1a 

que comprenden el per~odo de transici6n a1 feudalismo. Para 

esta etapa resu1ta relevante la aparición de la rc1aci6n de la 

propiedad individual de 1a tierra y la apropiación del excede~ 

te agrícola v:l'.a renta de 1a tierra. 

Los caminos concretos del surgimiento de la propi.edad in

dividua1 sobre la tierra, son maltip1es y se han dado acordes 

a las condiciones hist6ricas espec:l'.f icas de las diferentes fo~ 

macioncs socia1es. En términos genera1es se observa que 1a 

propiedad individual se desarrolla ya sea en base a la concen

traci6n de gnande6 ex~en6Lone6 ~ennL~onLaLe6 en manos de indi

viduos privados (o familias) o en base a la conversión de las 

paneeLa6 en propiedad individual de los campesinos. 

De una u otra manera, tarde o temprano, la propiedad indi

vidual sobre 1a tierra se desarrolla en todas las sociedades. 

En unu misma formación social generalmente están presentes ta!!_ 

to la forma parce1aria como 1a de la gran extensión territo

ría1, sin embargo, se puede observar, que soio a1gunu de 1as 

dos es generalizada y marca c1 sentido de las relaciones de 

producción teniendo un carácter secundario 1u a·tra. En 111u~, p~ 

cas f=>ociedudcs se encuentran ambos for¡nas con igualdad de gene-



ra1ización y dominio. 

P-'Lop-Le.dad TeJtlL.i.:f:oJL-ia.f.; Por razones históricas concretas que se precisan 

acontinuaci6n, 1a propiedad individua1 se desa=116 tempranarrcnte en forma 

dcfinicla y con mayor amp1itud, en 1os territorios que compren

d~an a1 imperio romano tardío y 1as sociedades germánicas. Por 

otro lado, es precisamente en estas sociedades donde el domi-

nio individua1 se conso1ida conjuntamente a la creación de 

grandes extensiones territoria1es; expu1si6n de 1os campesinos 

de sus tierras; formación del grupo socia1 de1 siervo y apare~ 

ro; aparición de 1a renta feuda1 de1 sue1o. 

En relación a 1o anterior, e1 historiador Franz Georg 

Maier, refiriéndose a1 imperio romano escribe; 

''Lo nobleza senatorial. de los s:ig1os IV y V presentaba 

ya rasgos 'feudal.es': en el 1atifundio, con residencia~ 

que frecuentemente ten~an el carácter de castilloo; en 

1a figura del terrateniente. como cGspidc de una serie 

de relaciones <le dependencia y en la cx~stencin ~e una 

tropa privada (los Buccllarrii), dependiente directa

mente del senor. El poder de los sefiorcs de ln tierra 

había minado ya l~ estructu~a del estado romano-tardío 

y conducido a la debilidad po15tica del impcrio" 3 º. 
En el caso de1 imperio romano, desde su formación, 1n ex-

tracción del excedente se daba también, durante largo ti.cmpo, 

vía tributación de los pueblos conquistados. Posteriormente 

esto se combinó -a raíz de la prolongación de la conquista 

en territorios fijos- con ocupacíón ·estable de a1gunas tierras 

30 F. G. Maier 0 La-& 
neo, Siclo XXI, M6xico. 

:f:Jtan&601LmacLone.& 
1972, p. 315. 

de.e. Mundo MedL~enlL4-
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de 1os pueb1os conquistados, repartitlas a 1os rni1itares parti-

cipantcs en 1a ocupaci6n de 1as.misrnas. Con esto, sin que se 

anu1ase 1a tributación, se sentaban 1as bases para una nueva 

situación, a saber 1a formación de grandes propiedades indivi-

dua1es de tierra no pertenecientes a1 estado o 1a comunidad. 

Una de 1as formas de asentamiento de 1as tropas se dio en 1os 

"En e:L imperio romano ta~dio, ho.6p..i.:ta.C...i:ta.6 era e1 ..t:e1tm&_ 

nua ~echn¿cua uti1izado para e1 a1ojamiento de 1as tro

pas., que permitía a1 soldado uti1:i_zar la tercera pal.-.·te 

de la casa que se 1c había asignado. Este sistema se 

sigu:i6 usando para el asentamiento permanente de los 

6oede~a:t~ germánicos., a1 recibir el soldado ecrmánico 

1a tercera parte aproximadamente de una prop5cd~d (có-

1o se exceptuaban 1os 1atifundios) en usufructo perma

ncnt e (sor s) n 31, 

E1 proceso de concentración de 1a tierra se daba tamb:i.Gn 

en e1 interior de 1a sociedad romana, y se intensifica de1 si

g1o IV en ade1ante, haciéndose extensivo para e1 resto de 1as 

sociedades de1 occidente europeo. En genera1 parece haber una 

estrecha re1aci6n entre e1 mi1itarismo de esta etapa y 1a for-

maci6n de 1a nob1eza. Char1es Parain, refiriéndose a 1a for-

maci6n de 1a nob1eza feuda1 germánica escribe: 

ttA1 mismo tiempo se conztitu1a ~1 esbozo <le unn nueva no 

l">lczo:- miembros de séquito:::. armados que se nGrupnbo11 en 

to1-..no a los :l efes r;crmúnicoc .. ind1genaz 1. .. oma115 ::" .. ,<loe:: que• 

hnbS~n proporcion~<lo 1os cuadros ac 1n administrnci6n, 

favoritoc de 1os reyes b&rbaros que rccib1nn <le c11os 

i· 
"--;.. 
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dominios ar~ancados de 1qs ~~err~s de1 E~tadn° 3 ~ 

La etapa de expansi6n de1 ímperio se caracteriza por una 

actividad m~1itar de conquista y defensa de sus fronteras ca-

da vez más extensas. Natura1mente 1as campafias mi1itares tra~ 

an consigo pi11aje y gran inseguridad en 1as comunidades agr~-

co1as ubicadas por 1o genera1 en 1os campos de bata11a. Lo 

anterior, conjuntamente con e1 auge económico que esto repre

sentaba, fueron factores que incidieron en e1 éxodo de 1a gen-

te de1 campo hacia 1as ciudades. Para este periodo gran parte 

de 1a pob1aci6n se ubicaba en 1as urbes y viv~a de 1os oficios 

y e1 comercio. 

Sin embargo, en 1os tiempos de desintegraci6n de1 imperio 

romano 1a situaci6n descrita cobra un viraje regresivo inespe-

rado. Los G1timos tiempos se caracterizan por mG1tiplos intc~ 

tos de recuperación traducidos en inumerables bata11as en to-

das 1as fronteras y especia1mente contra·1a avanzada de 1as 

tribus nórdicas en 1os territorios imperiales. Pero ahora es-

tas bata1las eran más bien en defensa de 1os territorios, cu-

yos pueblos se rebelaban especialmente en contra del pago de 

1os tributos. 

La manutención de estas empresas militares resultaba ca

da vez más difícil y las fuentes de recaudación de fondos era 

cada vez m§s restringida. Corno se sabe, para esta etapa ei E~ 

tado romano había 1ogrado ya un desarrollo considerable en ba-

se a una centralización del poder que le permitía imponer med.:!:_ 

32 char1es Parain, E~ Feuda~~amo, varios autores, Ed. Ayu
so9 Ha.dr.:i.ds -1972 9 p, 33, 



S2. 

das genera1izadas de recaudaci6n de. ~ondos en e1 intcriQr, au~ 

que a 1a 1arga provocar~an un desajuste g1oba1 en 1as estruct~ 

ras de1 imperio. En este per~odo, y para 1a obtenci6n de 1os 

fondos que requer~an 1as campañas mi1itares, se ap1icaron mee~ 

nismos de recaudaci6n de impuestos que afectaron e1 conjunto 

de 1a vida econ6mica: 

"Ejemplo de re~1amentar 1a vida ccon5mica hasta en sus 

~ltimos detalles fue el edicto de precios máximos (Edi~ 

tum de preti1s rerum vena1ium), promulgado por Diocle

ciano en el aflo 301, en el que se fijaban, considerando 

especialmente las necesidades del ejército~ los precios 

maximos de los alimentos, de loo bienes de consumo, y 

de los salnr1os para las diversa~ prestaciones persona

les. SegGn Lactancia, e1 Gnico efecto de1 edicto fu6 

que los bienes enumerados en él desaparecieron del me!::_ 

cado" 3~ 

Esto en re1aci6n a 1os precios, en relación a las prest~ 

ciones e1 mismo autor nos dice más adelante lo siguiente~ 

•. ya en el siglo III aparcci5 un amplio sistema de 

prestaciones de toda índole (muncra), destinadas, ~o

bre todo, a satisfacer las necesidades del ejéneL~o y 

de las grandco ciudades; para obras pdblicas, para ma~ 

tenimiento y .nlojamiento de J.a tropa y de los func.ion~ 

ríos estatales en viaje, para el cambio de caballos <lcl 

correo estutal, para el transporte de cereales y ~l 

apl"'ovicionamicnto de las grandes ciudadcs 034• 

Lo anterior tra~o serias consecuencias en 1n configura-

cj.Ón misma de la sociedad romana del siglo IV en· adeJ.ante. Un 

33 
31, rvanR Gcorc Maiep, 

1 bLd em, p • 7 7 • 
Op. C-i.:t.' p. 76 

,;. 
·i 
') 

" •. i 
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movimiento que es importante considerar, fue 1a huída de 1as 

gentes de 1as ciudades hacia e1 campo, que para este momento 

se encontraban en manos principa1mente de 1os sefiores terratc-

nientes. La necesidad de estas gentes se traducía en 1a de 

protecci6n por parte de1 terrateniente de 1as agresiones dc1 

Estado y de 1os otros sefiores, 1o que propiciaba su ag1utina-

* miento a1rededor de 1a propiedad y poder~o de1 terrateniente. 

E1 paso siguiente es 1a dependencia econ6mica y socio-po1~tica 

de 1os trabajadores de1 campo de1 propietario territoria1. En 

una de 1as dec1araciones 1egis1ativas encontramos 1o siguiente: 

"Observamos que muchas personas se ponen bajo la protec

ción de 1os poderosos para sustraerse a lti prestación 

de los servicios a que están ob1.ñ.gados en sus diferentes 

1ugares de residencia. Todo el que vio1arc estn 1ey, 

pagará a nuestra caja estatal cinco libras en oro, si es 

decuri6n, y una 1ibra, si pertenece a un eoLLegLum. Los 

terratenientes deben despedir a toda persona que hayan 

aceptado con estas caractcr~sticas, si no quieren ceeuiP 

provocando la ira de Nuestra Benebolencia, despreciando 

Nuestras l.eyes" 3 ~ 

* Como es por ejemplo el caso del colono que •. fu• orí 
ginalmente un arrendatnrio que pReaba una renta sobre la tic= 
rra. La mayor parte del terreno de los grandes lntiFundioc fue 
arrendado a tales eo~o~L. a cambio de la cntrcBD de parte de 
la producci6n y por prestaciones de trabnjo (coburtac). La de 
pendencia económica que ello jmplicaha, consolidó lns rclu.ciO 
neG de nujeci6n y pertenencia del colono con su cefior. Yo en
el. auo 33?., a consecuencia de un edicto de ConGtant:jno. el co 
lono quedaba sujeto a la eleba (m5s exactamente, al rceistro 
ca·tastral de su f'incn) y, de esta manero, .:i su pro.fc:=;ión y a 
su setior". (FL ... .nnz Georg N::iicr, Op. C..i...t.. • p. 88). TJ?,Uil1.m<"'ntc, 
"Durante c1 naj~-Tmpcr:io, los 'colonos' (cncl.:avo::• o mo.numiso::;,. 
dotadoo de una porci6n de ticvra. p0ro vinculadon a ella pcvco 
na1mentc) habían sido 1os precursorc5, ctUJtque Jtctclct. má~ que ..fo~ 
pJt.C.CUIL.&DILC?...&. de l.oG siervos de la :Cdc:ld Mcd:i.:-1 ya qtlt.".? no todos 
J.of; siervos dc$ccndSan d•? aque1loc colonos" (Chnrl.cG Par.:i in, ''t:volución <lcl 
ciGtema í:'~u<lal eu-ropeo" • en U Feuda-L...{.6mo • Var:Lor. autores, Ed. Ayuso, Ma
drid, 1<J72, p. 32. 

35 111 .r.;.,,,r.-it-t(">r,. C"!~·.Cit.,!'.79. 
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conjuntamente con 1o <>.nterj_or, e.1 proce:;;o de. ;forJlla,cí.6n de. 

1os 1atí.fundí.os repercuti6 negativamente sobre c1 resto de 1os 

campesinos 1í.bres, pues dado e1 creciente poder de 1os terrate

ní.entes este se hí.zo extensivo también a e11os. 

"Para eccapar de 1as contribuciones y de 1os bruta1es m&

todos con que a menudo se rea1izaba su recaudaci6n, 1abr~ 

dores 1ibres o pueb1os enteros entregaban sus posesioneo 

a1 terrateniente, de1 que a su vez, 1as recibínn en oca

siones a1go aumentadas, como arrendatarios (precario), 

asegurándose, en contrapartida, la protección de estos 

sef'iores'' 36 .. 

Pero: 

"La entrega jur!dicamente forma1izada 

piedad convert!a a1 ~ua~Lcua, vLcanua 
no de las grandes propiedades rurales. 

(precario) de 1a pr2 

o ag~~co¿a en co1o-

La 1ucha contra es 

tos movimientos de patrocinio const1tuyó un aspecto de 

constante conflicto entre ci estado y c1 latifundio. Pero 

1a trünsformación de las capas inferiores campesinas en 

co1onos parec!a cada vez m&s irreversib1e" 
37 

E1 desarro11o a gran esca1a de 1a propiedad individua1 on 

1a agricu1tura, ya que en e1 comercio y 1a artesan~a se hab~a 

dado desde su formaci6n, ha tenido serias consecuencias sobre 

1as formas de producci6n y sobre 1a organí.zaci6n de1 trabajo 

agríco1a, que entre otras son 1a concentraci6n de 1a tí.erra y 

1a existencia de una gran pob1aci6n sí.n tierras. 

De osta manera aparece una nueva variante de re1aciones de 

producci6n, propias de esta etapa de transici6n, por cí.crto de 

3G 
37 rr~nz Gcor~ Mñicr, 

1 hLd e.m , p • B 7 • 
Op. e .l:t • • p. 70 

1 



1arga duraci6n, de 1a propiedad comuna1 a 1a propiedad privada. 

En estas condiciones e1 trabajador directo, en e1 caso de no ser 

esc1avo o a1 servicio persona1 de1 sefior, sigue siendo poseedor 

de sus medios de producci6n y de sus productos, pero ya no es p~ 

seedor de 1a tierra en tanto que miembro de 1a tribu. 

En res11men, es importante sefia1ar que en esta etapa de po

sesi6n en forma individua1 de grandes extensiones de tierra, é~ 

tas no pertenecen a1 déspota (rey o emperador) o a 1a comunidad 

rura1, sino a1 estado, .:l.mpersona1, que en esta época, como dice 

Me I1wain: " ••• resumS:a e inc1uS:a toda 1a actividad co1ectiva de 

sus ciudadanos, era un todo, fuera de1 cua1 sus miembros no po

d~an ser concebidos, ní mucho menos existir". 38 La tierra se CO!!_ 

cede a individuos particu1ares, independientes de 1a tribu, ciu

dadanos de un estado, cuya identidad abstracta rompe con 1os 

vS:ncu1os de tribu y de parentesco, mismo que imp1ica el princi-

pio de 1a pérdida de persona1idad despótico-divina de la propi~ 

dad de 1a tierra. 

Como se mencion6 anteriormente puede ob-

scrvarse que, bajo c~crtas· cond"i.ciones espec:tficas, la forma-

ción de 1a propiedad individual se da en base a 1a propiedad 

parcelaria eanpcs1.nn. Pero, también en estas condiciones, e1 sig-

nificado de 1a relación de propiedad es fundamentalmente e1 mi~ 

mo. Sin embargo, influye de manera distinta sobre el desarro-

110 posterior de las estructuras socio-econ6micas de estas so-

38 
Me. Ilwain, t.C. pen&a.n1.lc11.to po.C..<.:t.ico occ.i.deu:Ca.C. rle.6de .e.o.i. 

9~Lc90& haata .e.a baja Edad MerlLa, Vanccin, 1959, p. iq. Citado 
de ll. Cerroni .::n: La LLbe~.tad de .C.o.& Mode-'<.110.6, I:d. Mn1't:i'.nez Ro
Cil., Barcc1ona. 



ciedades. Las formaciones sociales en las cuales se mantuvo el 

campesino parcelario, durante largo tiempo, como característica 

fundamental de la composici6n estructural del agro, pertenecen a 

un 5mbito geográfico comGn al.del imperio romano. Nos referimos 

a las poblaciones de los balcanes, dc-.l. imperio bizantino y dcl im

perio islámico. 

En el territorio que comprende el imperio bizantino, apare

cen ciertas especificidades propias en función a la relación de 

propiedad en el agro. De 1a misma manera que se observa una im-

portante concentración territorial en manos de la nobleza, igua~ 

mente existe una gran población de campesinos parcelarios libres 

e independientes de la nobleza, situación que se hace m§s nota

ble en los Gltimos siglos del propio irnperio39 . En ciertos mo-

mentas inclusive el propio estado bizantino se encarga de repar

tir tierras a los campesinos desposeídos, protegiendo este tipo 

de propiedad agrícola, especialmente en los territorios fronter~ 

zos con los balcanes y comunidades asiáticas. 

Lo anterior estaba respaldado por una legislación especial 

que hace referencia a las condiciones de ocupación de las tierras, 

denominada: Nomos Georgicos (Ley Agraria}. Esta Ley la cncontr~ 

mos resumida en los siguientes t6rminos: 

"Este reglamento de la po1icía rural lt.esTimonia también 

(con la crudeza de ciertas prescripciones) el car5ct~r i~ 

39 
"La lucha y contradicci6n entre el poder central rilopo

puJ.or y J.os te1--ratcnicntes :fué tnn e;ründe que después del. ::i,r.l.o 
XII, llcv6 a la ca~da del imperio" (K. Vcrgopoulos, Drcnicr. A. 
Ron.) Traducci6n nuestra del J.ibro de Verc,opoul.os 9 To A91to.t..lcon 
Z-l.:t.-lma ~:t.ln Hc.eada, Ed. Exanta:.. Atenas, 1975. 
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tranqui1o de la época. Junto a latifundios y colonos, h~ 

cen en ~1 su aparici6n nuevos e1ementos de1 orden socia1: 

propiedad privada de 1os campesinos. abo1ición de la ser

vidumbre, propiedad rura1 comuna1 y 1ibertad domici1iarid, 

que e1imina 1a vincu1aci6n a 1a g1eba. La 1egis1aci6n i~ 
pcria1 y 1a po1~tico interior intentaron atajar el avance 

ulterior, peligroso desde el punto de vista po11tico, de 

los grandes dominios y la desaparición de los pequeños pr~ 

pietarios libres~ estas medidas apuntaban así a un~ mejo

ra de las condiciones sociales del campesinado, Como COR 

secuencia de ello, surgi6 una nueva cla~e social de pequ~ 

nos propietarios libres, que implicó la traslaci6n del 

centro de eravedad económico desde el latifundio al camp~ 

sinado, el cual se convirtió en un factor econ6mico y so

cial determinante para 1as provincias bizantinas. En p1cno 

período de grandes guerras, se 11evaba a cabo de Csta mane 

ra una tranoformaci6n interna de la sociedad'''!º 

E1 objetivo de esta 1egis1aci6n era garantizar por un 1ado 

e1 pob1amicnto de 1as regiones fronterizas y 1a defensa de las 

mismas por el pueblo mi1itarizado para ta1 efecto, reduciendo a 

1a vez 1os gastos de mantenci6n de ejércitos de mercenarios, y 

por e1 otro reducción al rn~nimo posib1c de significación pol~t~ 

ca de 1a nobleza terrateniente. 

De todas maneras se puede afirmar que en e1 ímpcrio biznnt~ 

no y a pesar que en a1gunos momentos 1:1orecicron 1os feudos, en 

a1gunas regiones, estos no l.1egaron a consolidar un carácter g~ 

neralizado soci.nlmente dominante en la estructura agraria. Por 

e1 contrario c1 campo mantuvo su coní:iguración en base a1 can1p.!::_ 

sinado parcelario 1ibre. En Bizancio, como en los otros impe-

rios orientales, la extracción de1 excedente se da fundruncnta1rne~ 

qo rranz Gcorc Maicr, Op. C~~ •• pp. 305. 



te en base a1 tributo genera1izado. "En 1as condiciones socia-

1es de Bizancio, e1 tributo no fue un simp1e vehícu1o de 1os 

usua1es ingresos püb1icos, sino más bien 1a forma socia1 princi-

pa1 de transformaci6n de excedente agríco1a. La base de1 edifi

cio Bizantino fue 1a 1ibertad y e1 dinamismo de 1a pequeña pro

ducci6n agríco1a". 41 

Sin embargo, en 1os ü1timos tiempos de1 imperio 1a tenden-

cia hacia 1a gran extensión territoria1 es muy fuerte, aunque 

1as condiciones socio-econ6micas administrativas y po1íticas no 

favorecen su desarro11o, se transforman en 1uchas desgarrantes 

entre campesinos y nob1eza terrateniente, mismas que imp1icaron 

e1 detrimento de 1os viejos víncu1os de sujeci6n a 1a comunidad 

rura1 antigua y contribuyeron a 1a caída de1 propio imperio, 

" ••• e1 proceso de decadencia de 1a ciase campesina bizantina se 

convirti6 en e1 índice de decadencia de1 imperio entero hasta 

su caída definitiva en 1453. 42 

La victoria de 1os otomanos significó 1a conso1idaci6n de 

1a propiedad parcc1aria de 1os campesinos en 1os territorios do

minados por e11os, y segün 1os historiadores fue una etapa de 

mejoramiento de 1as condiciones socio-econ6micas de 1os campes~ 

nos, por 1o menos durante 1os dos primeros sig1os de 1a domina-

ci6n otomana. En re1aci6n a 1as características de 1a ~ociedad 

otomana, a1rcdedor de1 sig1o XV, Kostas Vergopou1os hace 1a si-

~ 1 K. Vcr8opou1os, La Cuca~~6n Ag~a~La en G~ccLa, 
ExantnR, Atcn~s~ 1975. Traducción nuestra del g~i~~o~ 

11 2 lb.<'..dc.m., p. 29. 

p .. 27. r:d. 



guiente descripci6n~ 

"Por norma. 1a tierra pertenece forma1mente a1 Estado. Los 

campesinos poseen lotes fami1iares que 1es han sido asign~ 

dos por e1 Estado. Entre e1 Estado y 1os Campesinos intc~ 

vienen los recaudadores (o sea 1os empleado~ del gobierno) 

los cuales se encargan del cobro de los impuestos y del r~ 

c1utamiento a las fuerzas armadas. La ausencia de la cla-

se de los arist6cratas permite nl Estado garantizarse el 

papel de la clase dominante. La dote agrScola, aunque pe~ 

tenece al campesino con pleno derech.o de herencia~ es de 

todas maneras inalienable. E1 trabajo servi1, esa oh1iga-

ción característica del feudalismo occidcnTal, se reduce a 

so1amente seio d~as a1 afio a principios de1 sig1o XV y ha-

ja a solo tres días a finales del mismo. Este trabajo ser 

vil consiste fundamentalmente en transportar. sin pago, la 

d~cima agr!co1a (e1 impuesto sobre 1a producci6n agr~co1a) 

de 1os campos hasta 1a bodega de1 recaudador. Adem&s hay 

que subrayar que este tipo de trabajo servil no se debe a 

individuos. como en e1 occidente, nisiquicra a 1os recaud~ 

dores pcrson~1mentc, sino al Estado impersonal, Es eviden 

te que e1 Estado se apropia de1 excedente agr!co1a a trav6s 

de los impuestos. Por esta raz6n, esta m&quina impcrsona1 

exige que c1 campesino no sea csc1avo ni siervo, sino li

b~e" • lt3 

Por 1o anterior y en re1aci6n a1 desarro11o de las re1acio-

nes de propiedad en las sociedades de 1a cuenca mediterrlinea, 

1a expansi6n del Islam y 1a conquista de Bizancio por 1os turcos 

(1453} , a pesar de :i:mportantes modificaciones implicó en t€!rmi-

nos generales cierta continuidad en 1a estructura agraria. Esto 

debido en parte a ciertas condiciones desarro11adas durante Bi-

zancj_o, así como a las propias formas de organización islámica, 
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como po:r ejempl-o:; Diy:j.s:j.l;>n del- te.:r:ritorio en distritos con cieE_ 

ta autonom!a rel-at~va en l-o interno y dependientes por supuesto 

del- poder central-: desarrol-l-o y consol-idación de l-a propiedad 

parcel-aria campesina; propiedad estatal- de 1as tierras. La exi~ 

tencia l-imitada, y de mediana o pequeña extensión de l-atifundios, 

se deb!a a obsequios que ofrec!a el- Estado a 1a igl-esia y a J.os 

monasterios o a particul-ares como recompensa por servicios extr~ 

ordinarios. 



CONCLUSIONES 

En esta primera parte de 1a investigaci6n se han p1ante~ 

do, a grandes rasgos, 1os e1ementos que se consideran funda-

menta1es en 1a caracterizaci6n de 1as sociedades agrarias en 

1a antigtiedad. Igua1mente se han visto 1os procesos genera--

1os que tienen 1ugar y gue intervienen en e1 desarro1lo de e!!. 

tos rasgos fundamentales y de su modificaci6n, as~ como aque

.11os nuevos, propios de 1a etapa de transición al feudalismo 

o a 1a forma parce1aria. Acorde al planteo rnetodol6gico ex-

puesto en 1a introducci6n, la exposici6n de la problem&tica -

sobre el desarrollo agr~co1a en a1 antigüedad, se ha hecho -

con e1 propósito de captar y explicitar, en medio de múlti- -

p1es variantes concrotas, aque1los e1ementos que han operado 

como puentes en las diferentes fases del desarrollo social. 

Hist6ricamente se pueden observar un sinnúmero de situaciones 

concretas, en tiempos y espacios variados, pero no todas -

ellas tendr•n el mismo significado para e1 conjunto social, y 

aqu~, es necesario hacer una aclaraci6n, ya que la manera de 

concebirse este conjunto social repercute substancia1mente en 

c1 análisis. 

En 1a introducci6n a este estudio, se dijo que 1os antili . -
sis de cualauier ~eal histórico se efectúan con el esquema -

teórico-conceptual más acabado, y que a su vez éste ha surgi-

do de un rca1 m~s desarrollado. Además se dijo que "desde 1a 

formación de1 modo de producción capitalista y dadas 1as ca--

1. (')] • 



racter~sticas especj'.ficas de este sistema socio-económico, se 

ha introducido a1 esquema teórico 1a concepción de un todo s2 

cia1 que eng1oba, espacia1mente hab1ando, e1 conjunto de 1as 

formaciones socia1es a nive1 mundia1. Y esto es as~. porque 

por primera vez en 1a historia se rompen radica1mente 1as 

fronteras regiona1es y se amp1í:a 1a concepci6n acerca de1 CO,!l 

junto socia1 g1oba1. A partir de c11o es de suponer que cada 

vez que se intenta e1 estudio de ~pocas pasadas, además de e.!l 

cbntrar y ana1izar sus caracterí:sticas ~n si, intrínsecas, se 

buscará también su vincu1aci6n con aque11os aspectos que se -

consideran básicos en e1 amp1io proceso de conformaci6n de 1a 

historia humana, que ya ha desembocado y conformado un conju,!l 

to cuyo recorte se define por 1os 11mites mismos de1 p1aneta. 

Necesariamente, en 1os aná1isis de sociedades pasadas, se bu~ 

carfi también definir su vincu1aci6n o no y de qué manera, con 

uno o varios troncos significativos, de1 desarro11o hist6rico 

y esto es posib1e hacer1o, 1oca1izando e1 impacto de 1as so-

ciedades o de ciertos e1ementos importantes que se han gener~ 

do en e11as, y que es preciso ubicar en 1a cadena dc1 proceso 

de1 desarro11o de1 conjunto socia1, cuya amp1itud dependerá -

de1 tiempo histórico especifico". Hecha esta ac1araci6n pas~ 

remos a continuaci6n a presentar a1g~nos rcsu1tados que sur-

gicron de 1a investigación de este primer periodo hist6rico, 

que hacen referencia tanto a los elementos generales que ca-

racteriznn a grandes rasgos este periodo, como tambiGn a aqu~ 

l.1os que en su trun~:formaci6n han funcionado como puentes en 

1a cadena hist6rica. 

J.02. 
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1) En toda 1a antigUedad agr~co1a, 1a a1dea rura1 es e1 

n0c1eo básico de organizaci6n socia1, espacia1 y productiva. 

Encontramos una estrecha vincu1aci6n entre 1a forma de acent~ 

miento pob1aciona1 y 1a forma de producci6n, de re1aciones s2 

cia1es y de dominaci6n. E1 grupo fami1iar, siempre fami1ia -

extensa, tiene rn61tip1es funciones y es e1 e1emento básico de 

conformaci6n de 1a comunidad. Desde e1 punto de vista ccon6-

rnico, 1a fami1ia es una unidad productiva, autosuficicnte en 

trabajo y en bienes de consumo. En 1a fami1ia se producen -

y reproducen 1as re1aciones de parentesco que determinan 1as 

re1aciones socia1es y de dominaci6n. Para 1os pueblos seden-

tarios que practican la agricultura, la tierra es el elemento 

base para la actividad productiva y llega a considerarse ella 

misma como un medio de producci6n. También es uno de los el~ 

mentos fundamentales de cohesión social, ya que defender la 

tierra y defender la comunidad es una y la misma cosa. El 

hecho de que exista una comunidad agraria significa c1 domi-

nio sobre tierras de labor que se asignan entre los miembros 

que la componen. Además, la tierra es elemento substantivo 

en la formaci6n de relaciones de propiedad específicas. El 

e1emento básico distintivo para este periodo, es 1a re1ación 

de no-propiedad y 1as relaciones son de dominio (o posesión) 

fundamentalmente de tierra, de manera colectiva y/o parcelada. 

No hay separación en la poscsi6n de la fuerza del t~abajo y -

de los medios de producción. El trabajo en la antigüedad es 

poco diferenciado, como elemento específico del conjunto de -
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1as fuerzas productivas. Resu1ta poco re1evante 1a distinci6n 

entre trabajo vivo y trabajo acumu1ado. S61o se encuentra --

trabajo acumu1ado, de manera importante en 1as obras co1ecti

vas y se practica amp1iamente e1 trabajo coman o co1ectivo. 

As!, 1as re1aciones de producción son re1aciones fundamenta1-

mentc caracterizadas por 1a no separación de 1os factores de 

1a producción. Estas sociedades no conocen re1aciones de pr~ 

ducci6n de franca separaci6n entre trabajo y condiciones de1 

trabajo. Así, resu1ta poco re1evante, en este periodo, 1a d~ 

ferenciación socia1 en funci6n de una estructura c1asista. 

La desigua1dad se basa sobre todo en cuestiones de edad, de 

sexo, de conocimientos, de funciones re1igiosas y se impregna 

por 1as re1aciones de parentesco. En esta época es re1evante 

ya 1a presencia de1 grupo dirigente y 1a separaci6n de1 trab~ 

jo inte1ectua1 (de dirección y re1igioso) de1 trabajo manua1. 

La diferenciaci6n se da fundamenta1mente a través de 1a comu

nidad y 1a fami1ia, pero también en e1 momento que adquieren 

significación socia1 otras actividades separadas de la agri-

cu1tura, estas mismas, como actividades, actuar~n como aspec

tos de diferenciación socia1. 

2) La forma usual de apropiación de1 excedente socia1 es 

e1 tributo y las guerras y conquistas eran pr~cticas comunes 

para 1a obtenci6n del tributo, pero tambi6n la colonización -

(cuando un grupo se separaba para colonizar tierras nuevas t~ 

nía que pagar tributo a1 grupo original obligado a proteger-

los). La obtención de1 tributo permitía 1a acumu1aci6n y co~ 
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centraci6n de riquezas. Durante 1argo tiempo 1a "exp1otación" 

de1 trabajo tiene carácter co1ectivo y no individua1. A 1as 

formas co1ectivas de posesión corresponden formas co1ectivas 

de apropiación de trabajo ajeno. La exp1otaci6n se da básic~ 

mente entre diferentes grupos triba1es, ~tnicos, re1igiosos, 

pero no entre grupos socia1es en e1 interior de 1a tribu (1os 

esc1avos es un caso espec:tfico que veremos más ade1ante), y -

e~ mecanismo fundamenta1 para que se diera ta1 exp1otación -

fue e1 tributo. Pero e1 tributo como ta1, siempre es un acto 

co1ectivo. Co1ectivamente una comunidad cede, por varias ra-

zones, a otra una parte de su excedente y esto sucede tanto 

entre comunidades enemigas como entre comunidades fi1ia1es. 

En esta 6poca una buena parte de 1os mecanismos socio-económ~ 

ces reproductivos descansa en e1 tributo. Sin duda, 1a exis

tencia y sentido de los "imperios• antiguos se re1aciona es-

trechamente con c1 tributo, que es 1a motivación y raz6n de -

ser de 1os mismos. E1 dominio de bienes y de gentes es domi-

nio de territorios, susceptib1es a generar tributo. 

3) En 1as sociedades de 1a antigüedad, e1 antagonismo 

grupa1, aunque se fundamenta en 1as condiciones objetivas de 

vida de 1os pueb1os, no surge de1 proceso de 1a producción, 

mismo que no genera re1aciones socia1es c1asistas. Pero con 

e1 tiempo se generan condiciones que permiten una dcsiguai --

participación en 1a distribución y consumo de 

sobré 1ns decisiones 

1os 

de1 

bienes, 

quehacer s~ como en 1a participación 

cia1. Se generan grupos con intereses que son contrarios a -



1os intereses de otros grupos, pero no es este un caso de an

tagonismo específicamente c1asista, aunque está basado sobre 

re1aciones de poder y de dominaci6n. ¿Qu~ pasa con 1a tran~ 

formaci6n socia1 en sociedades donde no hay c1ases socia1es, 

donde 1os antagonismos no son propiamente c1asistas? No se 

pueden negar 1os cambios socia1es efectuados históricamente a 

partir de estas sociedades carentes de una estructura c1asis

ta. E1 hecho de no haber ciases socia1es en estricto sentido 

de1 t~rrnino, no quiere decir que no se forman fuerzas socia--

1es que representan distintos proyectos. E1 antagonismo en-

tre estas fuerzas socia1es y mi1itares, no clasistas, es e1 -

vehícu1o de 1as 1uchas y de 1os cambios. En este caso 1as --

fuerzas socia1es serran 1os agentes específicos de 1a trans-

formaci6n socia1. 

4) E1 individuo no existe, en 1a antigüedad, sino como -

miembro de su comunidad y corno ta1 puede ser coposccdor de --

1as pertenencias de 1a misma. Las guerras dejan muchos indi

viduos fuera de su comunidad que pierden de este modo sus de

rechos sobre 1as condiciones de1 trabajo. En ciertos mamen-

tos históricos caracterizados por gran actividad de guerra -

aparecen muchos esclavos, en servicios o en actividades pro-

ductivas. Pero, en 1a antigüedad 1a base de 1a comunidad si

guen siendo 1as fami1ias de 1os 1abradores agríco1as y por -

muy grande que sea e1 número de csc1avos nunca 11ega a supe-

rar en importancia a1 de 1os agricultores y artesanos no es

c1avos. Por otro lado, no se registran elementos distintivos 
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como para habl.ar de un sistema socio-econ6mico espccíf icamen

te esc1avista, como sue1e hacerse y 1a condici6n de 1a esc1a

vitud nunca fue aceptada socia1mente como posib1e condici6n -

humana. Rea1mente resu1ta difíci1 conceptua1izar a1 esc1avi~ 

mo como si fuera un modo de producci6n con estructuras y re1~ 

eiones propias. La premisa a partir de 1a cua1 se formu1aba 

e1 modo de producci6n esc1avista surgía de una pregunta ma1 -

p1anteada, que más o menos es como 1a siguiente: ¿c6mo, en s~ 

eiedades caracterizadas por e1 comunismo primitivo, se puede 

y se 1ogra acumu1ar riquezas, generarse estructuras socia1es 

con grupos socia1es desigua1es cuando se supone como dada una 

igua1dad y armonía interna en estas sociedades? P1anteando -

1a cuestión de esta manera incorrecta, se necesita en este e~ 

so, así como se necesit6 para 1a exp1icaci6n de 1a transici6n 

de1 feuda1ismo a1 capita1isrno un factor (o varios en e1 mejor 

de 1os casos) externo a 1a forma propiamente antigua de pro-

ducci6n, como son 1os esc1avos y e1 sistema esc1avista en 1a 

antigUedad. Los esc1avos resu1taron 1as personas adecuadas -

para producir "va1or" y propiciar su acurnu1aci6n¡ e11os sí p~ 

drían producir1o ya que 1os dem&s, dadas 1as re1aciones de 

producci6n a 1as cua1os participaban, no podían hacer1o.Adc-

más 1os esc1avos sí eran 1a c1asc socia1 de exp1otados que se 

buscaba para cuadrar en e1 esauc~a. De esta manera imp1ícit~ 

mente se proponía 1a imposibi1idad de rnodificaci6n de1 con--

junto en su propio desarro11o y desgaste interno. Así mu-

chas veces 1as causn:Les a 1os cambios son:porquc vinieron 



1os Hunos, porque arrasaron 1os Mongo1es, 

11egó a 1a India, porque existió Napo1eón, 

porque 11.1ejandro 

etc. Sin duda, 

do este tipo de acontecimientos son importantes -e inciden 

en e1 rumbo de J_a historia, pero éstos nunca pueden consti

tuirse en c1ementos estructura1es exp1icativos de 1a transfoE 

maci6n social.. Siempre son efectos que es preciso descubrir 

sus causas, ;i_ndependienternente que estos mismos pueden ser en 

1a siguiente etapa e1ementos de conjuntos causa1es de cambio. 

Uno se preguntar~a por qué razón en e1 caso de 1a transición 

de 1a antigüedad a1 feuda1ismo (?), se privi1egió 1a esc1avi

tud y se convirtió en e1emento constitutivo de1 cambio y se -

dejó a un 1ado e1 tributo o por qu~ razón, en muchas interpr~ 

taciones, se confunde 1a esc1avitud con e1 tributo, cuando 

precisamente 1os pueb1os aceptan pagar1o para evitar caer en 

e11a. ¿se debe, ta1 vez, a una concepción fata1ista de 1a 

historia?, pero aun si fuera así tras c11a e:;e esconde una 

concepción de inmovi1ismo socia1 y de un cambio que surge de 

movimientos mecánicos. La esc1avitud rea1mente no es e1 e1~ 

mento básico sino secundario y marginal., en c1 proceso de 

transformación en esta etapa y fue necesario precisar otros 

e1ementos que sa1tan a 1a vista y que a mi juicio se constit~ 

yeron en factores relevantes de1 cambio, mismas que se rcsu-

men en: e1 desgaste de 1a comunidad y de 1as formas comunit~ 

rías que emanan de e11a; c1 dominio individua1 sobre 1a tic-

rra y e1 surgimiento de 1a renta feuda1. 

S) En la etapa histórica comprendida como de transición 

de la antigüedad al. Leudn.l.ismo, pero tambiGn a 1a íorm~ parcSl_ 

103. 
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1aria, 1a agricu1tura sigue siendo 1a actividad fundamenta1 

en 1a sociedad y con e11a 1a tierra es e1emento substancj.a1 

para su rea1izaci6n. Para este tiempo, que se ubica ya en --

nuestra era, se ha dado un importante desarro11o hacia la pr~ 

ducci6n de bienes para e1 intercambio, incorporaci6n de trab~ 

jo no fami1iar en 1a producción (mas bien en actividades fue

ra de 1a agricu1tura), aparici6n en pequeña esca1a de trabajo 

pagado y una entidad estata1, cuyos márgenes superan 1os de -

1a Ciudad-Estado. Todo esto esta re1acionado con un otro mo-

vimicnto que consiste en la destrucci6n, en buena medida, de 

1a comunidad triba1 y de su significación socia1. Esta modi-

ficaci6n va acompañada con cierto grado de emancipaci6n de1 

individuo frente a 1a comunidad, con 1a modificación de1 con

junto socia1, en e1 cua1 se amp1ían los márgenes de pertenen-

cia de1 individuo y 1a posesión de tierra. Las con?icioncs -

nuevas que se forman son e1 punto de partida de nuevas formas 

de producción en 1a agricu1tura. En ciertos 1ugares se forma 

y se acepta socia1mente e1 dominio individua1 sobre 1a tierra, 

este dominio a veces está sancionado o cedido por un Estado 

pero no siempre es así. Se observa una estrecha interre1a- -

ci6n entre la p~rdida o ausencia de1 significado de 1a comun~ 

dad como rector de 1as re1aciones de propiedad y e1 desarro-

l.lo de1 dominio no co1ectivo, sino individua1izado de 1a tic-

rra. E1 dominio individua1 sobre 1a tierra se desarro1la ya 

sea en base a 1a concentración de grandes extensiones territ~ 

ria1es en unas pocas f ami1ias o en base a 1a conversión de 1as 
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parce1as comuna1es en dominio individua1 de 1os 1abradores -

agr:rco1as. Para estos 111timos ha cambiado 1a forma de propi~ 

dad, pero no 1as re1aciones de producci6n. E1 trabajador di

recto sigue siendo además de 1a tierra poseedor de 1os medios 

de1 trabajo, y de ios bienes producidos. La forma parce1aria, 

ha sido una forma principa1 de producci6n en ciertas socieda

des o regiones durante 1argo tiempo. Como forma secundaria -

atraviesa un sinn6mero de tiempos y espacios y persiste hasta 

e1 capita1ismo y 1a formaci6n de 1a agroindustria. E1 domi--

nio individua1 de grandes extensiones territoria1es como con

secuencia de 1a concentraci6n de 1a tierra genera: una gran -

pob1aci6n sin tierras, ia formaci6n de grupos socia1es agra-

rios de siervos, aparceros y terratenientes y 1a renta feuda1 

de1 sue1o. 1\.ur.quc, por 1o genera1, e1 productor directo es -

dueño de loo medios de producci6n, no posee 1a tierra, e1emen 

to básico para rea1izar su trabajo, y a cambio de poder cu1t~ 

var en e11a tiene que ceder una parte de su producci6n a1 

terrateniente dueño de 1as condiciones de1 trabajo. sobre e~ 

tas condiciones se dcsarro11a 1a forma feuda1 de producción y 

se forma todo un sj_stema socio-econ6mico nuevo y distintos a 

1os anteriores, cuyo dcsarro11o durante sig1os, nos 11cvarS a 

1a formac:i.6n de1 capita1ismo. 



Segunda Parte: 

DESARROLLO AGRICOLA V FEUVALISMO 
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1. LA RENTA PRECAPlTALJSTA VE LA TTERRA 

Para que tenga 1ugar 1a concentraci6n de 1a ti-erra en pr~ 

pietarios individua1es intervienen mú1tip1es y diversas cau-

sas. pero coinciden en 

so de diso1ución de 1a 

sus resu1tados en tanto que e1 proce

comuna y 1a propiedad comuna1 desembo-

ca históricamente en 1a propiedad individua1. 

Son precisamente 1os procesos de descomposición de 1a 

comunidad rura1 y de 1as condiciones natura1es de. producción, 

conjuntamente con 1a formación de 1a propiedad individua1 so

bre :La tierra, 1os que propician e1 surg i·m.i.ento de nuevas r~ 

1aciones de producción, a partir de 1as cuales se da y se de

sarro11a e1 fenómeno de 1a renta dc1 sue1o. 

La renta de 1a tierra no ha existido siempre, sino que, 

como fenómeno histórico, surge sobre determinada re1aci6n de 

propiedad y de p~oducción. Aparece conjuntamente con 1a 

gran extcnc:Lón tcrritoria1 de. ·dominio ind:Lvidual. y es un mecani~ 

rno de extacción de pl.us-trabajo y de exp1otac~ón del. trabajador 

directo por e1 poseedor individual. de 1a tierra, una vez que el. 

dominio individunl. sobre e11a está social.1ncnte sanc:i.onado. 
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i:.a renta de la tierra por lo tanto, no es solamente la cua!!_ 

tificaci6n del trabajo sobrante, si·no fundamentalmente es una 

cuesti6n cualitativa. o sea, expresa una relación social, con

secuencia de determinada forma de extracción del excedente agrí

cola y por lo tanto una forma específica de explotación históri-

camente determinada. Pues no toda forma de extracción de p1u~ 

trabajo del trabajador agrícola es renta de la tierra y tampoco 

la renta tiene el mismo significado socio-econ6mico en los dis

tintos momentos históricos en que ~sta tiene lugar. 

Cierto es que la transacci6n del pago de la renta del suelo 

se da fuera del proceso de transformación,. 10 que imprime especifi

cidad propia al carácter de la explotación. También es cierto 

que la apropiaci6n de la renta se da en forma .lnd-l.v.ldua.t. por el 

propietario de la tierra y es precisamente este hecho el que pe~ 

'!lite al. productor directo hacer uso de la parcela, parte dcl l'á 

dominio del terrateniente, y producir familiarmente en ella. 

Por estas razones la transacción de la rea 

ta efectuada ft.tera del proceso c;le transformación. de los bienes 

forma parte, sin embargo, de las con~j.cione!:> mi-snas de 1a producción. 

En las condiciones precapita1istas de producción, es impor

tante hacer la distinción entre la extracción del p1ustrabajo 

vía tributo y vía renta de la tierra. El tributo es 1.a forma que 

reviste el "impuesto" al Estado, rey o déspota y que t3.enc lugar 

fuera de las condiciones materiales de producción, a nivel de 

1as re1ac1ones socin1cs y de dominación. El car§cter social dc1 

tributo es que cstd generalizado y se da a nivel del conjunto de 

1a comuni·dnd, a.Gn cu4:1.ndo su recaudación es a. través de cuot.as 

asignatltls o cada fmn±1ia e 3nc1usive de diferente magnitud para 
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* cada. grupo de t;stas •. La renta puede concebirse so1o a nive1 

de1 campesino parce1ario y aparcero, cuando éste tiene e1 dere-

cho contractua1 de producir sobre 1a tierra propiedad de1 terra-

teniente, quien se apropia de 1a renta individua1mente. 

De1 aná1isis de 1as sociedades agr~co1as, en 1as cua1es e~ 

tá presente e1 fen6meno de 1a renta de 1a tierra, se puede con

ceptua1izar sobre a1gunas formas c1ásicas de renta que se dan en 

funci6n de 1as distintas variantes de propiedad de 1a tierra y 

en etapas hist6ricas precisas en donde e1 fen6meno está genera-

1izado. Los tipos de renta se definene tanto por c1 aspecto que 

toma e1 pago de 1a misma como por 1as c.a1t.ac..:te1t..l.!>.:t.<'..c.a.!> .!>oc..i..a.f.e.!> 

que reviste en tanto que re1aci6n socia1. 

En función a 1a forma de pago en que so efectaa la renta, 

se distinguen tres tipos: 1a renta en .:tJt.abajo, en eapec..i..c. y en 

d.i..nc.Jt.o. Estas formas se han desarro11ado históri.camentc en la 

misma secuencia mencionada, por 1o que en ciertas etapas ha pre-

va1ecido a1guna de e11as. Pero, casi s~empre coexisten y se en-

cuentran, a<Jn hoy día, en ciertas sociedades y regiones, formas 

de pago de renta que se supone fueron propias de los primeros 

t1empos de su formación, aunque en este caso no son mús que fer-

mas secundarias. 

Por otro lado, 1as características socia1es que reviste 1a 

renta se basan en 1as cond1ciones socio-econ6micns en 1as que se 

'f~ 

En 1an sociedades asi&ticnR, Egipto, AmDrica prchínp&nica, 
cte .. , donde el pr-opictnY'io coincide cou el dE:·spota (ó roey) o el 
Estado, ca dif~ci1 hab1ar de renta dc1 ~uc1o, pues nu cnr&ctar 
en cotos caso:; es tan gencra1 que pierde si~ní'flcnción el concepto. Por 
CRto ct.:1 pT"ci~eriblc:> h<:Jb1ar en cot:on ca~o:; de extracción U.e pluv.trcibuju via 
tr:i.buto en gen crol y no ele renta de suc1o, nunquc éstn ~e puede da.l.~ en esto~ 
mismos caso:; p=.irci.:i1mcnte y bu.jo d c·t:er·minaU.:is e ircun~1 tanc1.ob. 
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produce y se apropia 1a renta del suelo, determinadas por sist~ 

mas socio-econ6micos especí.fi.cos, i·ndependientemente de 1a for-

ma de pago que ~sta revista. A grandes rasgos podemos distin-

guir dos formas diferentes de renta: la renta feuda1 y 1a renta 

capitalista de1 sue1o. Ambas formas se caracterizan por ser 

trabajo sobr~nte o en su caso p1usva1~a, pero, debido a 

·1as especificidades propias de1 modo de producción donde tiene 

1ugar e1 fen6meno se diferencí.an en m01tip1es aspectos esencia-

1es. A continuación trataremos de amp1i:ar sobre cada uno de 1os 

aspectos de 1a renta ya mencionados. 

La. Ren.t:a en T11.abajo; Esta forma de pago de renta no es m5.s 

que 1a suma de jornadas que e1 campesino tiene que trabajar en 

1as tierras de1 sefior sin retribución a1guna, pues se considera 

como un derecho que adquiere e1 terrateniente, a cambio de 1a 

parce1a cedida a1 campesino. Esta forma de pago corresponde m~s 

bien a etapas histór:i:cas en las cua1es 1a monetarizac:i.ón de 1a ec~ 

nom~a es sumamente baja. En relación a 1a renta en trabajo, c. 

Marx hace la siguiente observación: 

''La renta (,,..) consiste directamente en la apropiación 

por el terrateniente de esta inveroi6n oohrant~ <le fuerzri 

de trabajo 0 pues no debe copcrar que el productor directo 

le pague ninnuna otra renta. Por tanto 0 no s61o no idcnti 

fican la plusval!a y la renta, sino que adcmAR la plusva

l!a reviste aan de un modo tangible la forma del trabajo 

Robrante, las condiciones o los limites naturalcn de la 

renta saltan a la vista. pues no son s:ino loo del traba

jo ~obrantc, E1 productor d~rccto debe: jº po$ccr ~ufi

ciente fuerza de tr~bajo y 2º las condi:c~one~ naturaleo 

de su troba:jo y en primer 1uga~ • por tnnto, l.a~ ele la tic 

rra cultivada• deben oer nuficientemcntc fccundaG; en una 
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pa1abra> .l.a productividad natura1 de su trabajo debe ser 

2o su~icientemcnte. grande para dejar1e 1a posibi1idad de 

que quede trabajo sobrante despu~s de rendir e1 trabajo 

necesario para cubrir sus propias necesidades c1emcnta

.J.es". 1 

Es importante mencionar que durante la etapa en la cua1 es-

ta forma de pago de renta del suelo es dominante y generalizada, 

la sujeci6n de1 campesino a1 dominio de1 terrateniente es inme-

diata y por 1o tanto se encuentra m~s expuesto a 1as arbitrari~ 

dades y poder de decísi6n de1 terrateniente por 1o que " ••• 1a r~ 

1aci6n de propiedad tíene que manifestarse a 1a par como re1a

ci6n directa de dominio y de servidumbre y e1 productor directo, 

por consiguiente, como un hombre privado de 1ibertad •.• " 2 

La. Ren.t:a e1t E-6pec.i:e• Como e1 nombre lo indica, esta forma 

de renta es e1 pago en especie, del derecho de posesi6n de la 

tierra. Por lo general, en estas condiciones el campesino ya no 

está obligado a trabajar las tierras del señor, aunque concreta-

mente muchos siguen haciéndolo, sino que entrega al terratenien-

te una parte de sus productos. Como es de suponerse, para que 

esta forma de pago de renta sea posible, es necesario que la fa-

milia campesina esté en condiciones de producir un excedente ad~ 

m~s de 1os bienes necesarios para su subsistenc~a. 

"Esta renta, comparada con 1a renta en trabajo, deja a1 pr~ 

ductor un mareen mayor de tiempo para rea1izar un trubujo 

sobrante cuyo producto 1e pertcncc~ a 81 mismo, a1 Jeuu1 

que el producto de su trabajo destinado a satisFacer sus ne 

l. 
2 

C. Narx, ~ 
1b.i.clem., 

E.C. Ca.p.i.t:a.e. T, 
p. 7.32 ... 

111, p. 731J 



cea~dades mas clcmentqle~~ 

diferencias mas marcadas en cuanto a la situ~ci6n económi

ca de los distintoo productores directos. Bxiste. al menos, 

ia posibilidad de ello, y además la de que estos producto

res directos adquieran los recursos necesarios para explo

tar directamente, a su vez, el trahajo ajeno". 3 

Por otro 1ado, este t:Lpo de renta :i:nd:i:ca tamb:i:én, un menor 

grado de dependencia persona1 del campesinado ül señor feuda1. 

Esta forma, i:gua1 que la anterior, se desarrolla y pers:i:stc en 

sociedades de baja monetari.zación de la economía en su conjunto y 

de la economía agrícola en particular. Además, desde 1a pers-

pect:Lva del fnncionamiento de la economía del sector agrícola, 

dominante sobre las otras activ:i:dades económicas, esta forma de 

pago de la renta de la tierra est§ basada en relaciones de pro

ducc:i:ón, en las cuales la inmensa mayoría de la población son 

campesi:nos, dueños de los príncipales medios de produccíón, pe

ro la t:i:erra, sobre la cual necesitan desarrollar su trabajo, es 

propi:edad ajena a ellos, 

La extracc:Lón por el terrateniente, vía renta de la tícrra,. 

del excedente producido en las unidades producti:vas campesinas, 

representa una situaci:ón de constante desangrar de la economía 

agrícola en general e imposi:bili:tü la acumulación de Vülor en la 

m:i:sma, pues el terrateniente util:i:za el excedente sociül, por lo 

general, para fines privados (gastos suntuarios de prestigío, m~ 

litares, etc:) imponiendo de esta manera una productividad de 

las ti:erras y del trabüjo, a los niveles mGs bajos posibles. 

3 Op. C.l.t:., p. 737. 
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La Ren~a de VLne~o= A1 intensificarse ei comercio y 1a 

producci6n manufacturera y aumentar e1_ grado de rnonctarizaci6n <le 

ia econ~mía, aparece un nuevo tipo de campesinos con posibi1id~ 

des de pagar 1a renta de ia tierra en dinero. Entonces, e1 CCI!!!. 

pesino en iugar de ceder parte de 1os productos paga una canti-

dad predeterminada de dinero, por e1 uso de ia tierra, ai terr~ 

teniente. Esta forma aparece hist6ricamente en una etapa tar-

día de desarro11o agr~co1a y se intensifica durante 1a-época de 

descomposici6n de1 feuda1ismo y de ia transicien ai capitalismo. 

En e1 caso de ia renta en dinero es necesario distinguir 

entre aque11a renta de carácter precapita1ista, que es la con-
4 

versi6n de ia renta en especie a renta en dinero y 1a corres-

pendiente a ia renta capita1ista del sue1o propiamente dicho. 

De 1a misma manera corno en 1as otras dos formas, en e1 tipo de 

de renta precapita1ista pagada en dinero, ei rentero (o aparee-

ro) es el productor directo y poseedor de la tierra más no ei nropietario 

de 1ñ misma y es su trabajo sobrante e1 que pasa, vía renta, a 

manos de1 terrateniente de manera directa. 

Sin embargo, 1a aparici6n de 1a renta en dinero, se da ai 

principio de una manera ocasiona1 y se intensifica después con

juntamente con ios otros f en6menos que caracterizan 1a etapa de 

transici6n al capita1ismo, siendo ésta el 1'.i1timo de 1os tipos 

11 
"entendemos aqu1 por renta en dinero -n diferencia de la 

rcnt~ del ~uclo industrial o comercial b~sa<lu en el r~~imcn de 
producción capit.:i1ista, que. solo rPprc-r.er1i:n. un l"'Pm.:1ncn le r:obrc 
l.a r.ñnnncin mcdjn- 1a renta del suc...,,lo,quP brot.::i <le uurJ s1n1pll.! 
trasmuteci6n <le forma da la rento en productos, del mi~mo modo 
que ér.ta no cr•a • a su vez• sino la C.Jnt5guil renta eTI trab.:ijo trun.=!_ 
formada". c. Mai.."'x, Op .. C..i:t:.. • p .... /30. 
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de renta. precapita1i.sta r pues su a.pari..ci.6n presupone. un cierto 

grado de monetari:-'.'..l.ci6n· de 1a econom!a, consecuencia de 1a produ~ 

ci.6n de mercanc!as, de pob1aci6n urbana, de producci6n de manu

facturas, de comercio, etc. 

E1 desarro11o de 1a renta precapita1i.sta en dinero a 1a re~ 

ta capitalista s61o es posib1e cuando están presentes las condi

ciones necesarias de desarro11o de la producci.6n capitalista y 

1a dominaci6n de la producci6n de mercanc!as en 1a agricu1tura. 

A continuación se verán algunos aspectos 9enera1es que caracter~ 

zan la renta feuda1. 

Se denomina Jten.t:a t)eu.da.C. determinada forma de renta de la 

ti.erra en funci6n al pape1 soci.a1 que descrnpefia en determinadas 

condiciones socio-económicas debido al ti.po de producción domi

nante, en este caso el feudal, en 1a cual se ha generalizado, 

puesto que esta forma de renta se observa también en formacio

nes sociales que no se caracterizan del todo por el modo de pr2. 

ducci6n feudal. Es as!. como en términos generales se puede den2_ 

rni.nar renta prccapitali.sta del suelo a 1a arriba definida, te

niendo 1a precaución 'de no confundirla con otro tipo de cxtrac

ci6n de plustrabajo, como los tributos o impuestos, por ejemplo. 

La renta precapitalista relacionada directamente con la 

tierra, es 1a n1ancra predominante, en 1as condiciones dcscr:i.tas, 

de extracción de plustrabajo. Por esto y a pesar que tras la 

t:i.erra cx:i.stc el dominio y: poder · · del terrateniente, es la ti~ 

rra la que se enfrento objetivamente al productor directo como 

una condición de producción ajena a é1. 

Por lo tanto 1a renta de 1a tierra en genernl no s61o es 
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una condici6n de 1a etal?a p;x:-eca.pi.tal.ist<i. aya_nz<1,da~si..no que ade

más, es 1a que caracteriza especialmente 1a etapa de diso1uci6n 

de 1as antiguas formas de producción, de dcsarro11o de1 mercado, 

1a exp1otación genera1izada de1 trabajo ajeno y de transici6n 

a1 capita1ismo. Esto ü1timo no significa que en e1 modo de pro-

ducci6n capita1ista 1a renta desaparezca, sino que pau1atiname~ 

te pierde su carácter dominante de exp1otaci6n frente a1 desarr~ 

110 de 1as formas específicas de exp1otación capita1istas. 

En e1 sistema capita1ista, 1a renta sufre modificaciones a1 

supeditarse a 1os mecanismos de ganancia y de producci6n de mer

cancías. Pero, en tanto que deja de ser e1 mecanismos predomi

nante de exp1otaci6n, ya que ~ste es fundamentalmente e1 de 1a 

producci6n de p1usval~a, se trata de algo diferente y secunda-

río. Si anteriormente 1a renta de 1a tierra es una condici6n n~ 

cesaria de exp1otación de 1a fuerza de trabajo, en condiciones 

capitalistas, en 

exp1otación y un 

1a capita1ista, 

1a mayoría de 1os casos, es un obstácu1o a 1a 

"ma1 socia1" con c1 que carga e1 sector agríco

por 1o que 1a tendencia genera1 es 1a adaptación 

de 1a renta a 1as condiciones socio-económicas capita1istas, op~ 

randa en función a1 conjunto de 1as 1eyes general.es de1 sistema, 

que se ana1izar5 con más deta11e en e1 apartado sobre 1a agricu~ 

tura en e1 capitalismo. 

La Apa11 e-e.Jt..C:a: Esta es una de 1as formas socia1es a través de la 

cuai se extrae 1a renta feuaai, que conforme se dcsarro11an 1as 

condiciones de producción, parale1amente a 1a existencia de1 

peón acasillado y e1 siervo, genera al aparcero que deviene pos

teriormente arrendatario, como grupo socia1 específico de1 caro-
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pesinado, La aparcer~a e& upa ~orl'Qa de transacciOn entre el 

trabajador directo y el terraten.:j.cnte, que. perl'Q.i:te <i.l priJ11Cro 

poder contar con la tierra para producir. En este contrato en-

tre ambos, por lo general de larga duraci6n, se definen las no~ 

mas, entre otras cosas, del pago de 1a renta de 1a tícrra. 

En este caso, el terrateniente concede parte de la tierra 

y en ocasiones parte de los insumos y el campesino empleando su 

fuerza de trabajo, sus medios de producci6n y los insumos, pro-

duce los bienes. Al finalizar el ciclo de producci6n el apare~ 

ro entrega parte de la cosecha, la mitad o un tercio, depcndie~ 

do del contrato, al terrateniente,. ya sea en especie o en dine-

ro. 

La aparcer~a en sus inicios guarda las normas generalizadas 

de las relaciones sociales feudales con gran restricci6n de cap~ 

cidad de negociaci6n del aparcero frente al terrateniente. En 

relaci6n a esto, Charles Parain refiriéndose al caso italiano, 

menciona lo siguiente: 

"En 1a explotación típica de la Italia ccr:tral t:odu 1.-"l fa

wilia del aparcero cst& obligada a reservar nu trabajo pa

ra cultivnr el dominio senorial bajo la vigilancia tlel pr~ 

pit1tar io • que se toma el derecho de adap-t:ar l;:i v :ido., inclu 

so la mfis Sntima, de esta familia a las necesidutlcD de su 

explotación. El aparcero se halla entonces tlemaeiado cor-

Bado de trabajo para poder mejorar la produccjón y ac acj~ 

te a menudo de un fcn6meno, y es que c1 propietario acnba 

siendo ducfio tlel contrato de npNrcer5n en voz del aparce

ro• en v:idrt o 1nuertc del ·mí-smo". 5 

5 e, Pai .. a:i·n. Op .. C..i..t:. • p. so. 
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Sin embargo, 1a ~~arcer!~ es una forma socia1 más avanzada 

de desarro11o de exp1otaci6n .v!a renta de 1a tierra. Para po-

der operar, no en 1os t€rrninos descritos por Parain, sino con 

cierta ventaja para e1 arrendatario, se necesita 1a inversi6n 

de capita1, aunque sea en cantidades m!nimas. Es importante s~ 

brayar que de esta manera se mezc1an tanto 1a renta como 1os i~ 

tereses de capita1 invertido, pues parte de 1o que percibe e1 

terrateniente es ganancia• 

HDe un l.ado, el. aparcero, ya 

emplee trabajo propio o ajeno, tiene derecho a percibir 

una parte de1 producto no en su calidad de obreros sino e~ 

mo poseedor de una parte de 1os instrumentos de trabajos 

como su propio capitalista. Por otro l.ado, el tcrratenie~ 

te no reivindica su parte exclusivamente en virtud de su 

derecho de propiedad sobre 

cepto de prestamista de un 

l.a tierra, sino tambi&n 
. 6 

capital" .. 

en con-

De todas maneras y a pesar de que 1a aparcería presupone 

grados mfis desarro11ados de re).aciones socio-econ6micas en el. 

agro, mientras si:guen existiendo 1as condiciones feuda1es, és-

tas contribuyen a l.a permanencia de 1as características funda

menta1es de 1a producci6n, mismas que marcan e1 sentido de l.a 

reproducci6n econ6mica en su ·acepci6n de reproducci6n simpl.e. 

Repnoducc~6n Econ6m~c~: Hemos visto que 1a producción de exce-

dente ha sido de gran significación para e1 desarro11o de 1as 

sociedades y fue por otro l.ado uno de 1os factores fundrunenta-

1es en el. dcsarro11o de ias formas socio-cconó1njcas actua1es. 

6 c. Op. C,t.:t. ' p. 743. 



1::?3. 

Sin embargo, este fen6meno no puede explicar por s! so1o c1 pa-

so de procesos producti.vos ''sin acUlllu1aci6n" a otros con acurnu-

1aci6n. 

La permanencia de una determinada forma de procesos produE 

tivos está basada en la posibi1idad de reproducci6n de 1as con-

diciones sobre las cuales se desarrolla. En este sentido, 1n 

ll.epll.oduc.c.-ión es el fenómeno social que requiere de la repeti

ción de las pautas establecidas para que un determinado sist0.ma 

social pueda seguir desarrollándose. Estas pautas son de d.is-

tinta índole: económicas, ideológicas y políticas. 

Por reproducción se entienden tarnbi~n las condiciones que 

intervienen estrictamente en la renovación del proceso product.!_ 

vo y distributivo, haciendo referencia, de esta manera, a prác-

ticas propias de la estructura económica. La reproducci6n en-

tendida a nivel de la estructura económica se disti;nguc en: 1<.c

p1<.oducc..f.611 .&.f.mpR.e y ILCplLOd<Lc.c.-ión arnpR..<.ada. 

La ILCplLoduc.c..f.611 .&-impR.e~ se puede decir que este tipo de r.!::_ 

producción es la que ha prevalecido durante largo tiempo en la 

historia socio-económica de la humanidad e inclusive se encuen-

tra hoy día de manera secundaria en ciertas unidades producti-

vas en algunos países. Data desde las primeras organizaciones 

humanas y se modifica apenas con la dominación del. sistema· cap.f_ 

talista. Osear Lange, al referirse a la reproducci6n simple, 

anota lo sigu'icnte: 

"Este proceso, en el 

dios de produccjón 
;,•: 

cunJ. 

y en 

se renuevan por completo 

el cu~1 1a ~nntidad dr la 

lar; mo-

za de trabajo es constante (~or lo que como ne dijo ante-

fC'· Se ent.:i.1.~ndt;"" por medios de proclucclón no durnderon hcehon, por 1o g.s._ 
ncrn.l.., pnrn un ::-;o1o cicl.u de producción. 



ri_ormente • no hay desarroJ.J.o tecnoJ.ógjco), 1o J.l.amamos pJL.p_ 

<;?-e.60 de 1Lep1Loduc.c..l6n .t..lmp.f.e. En condiciones de reproduc

ci6n simple la econom!a nacional no se desnrrolla, o sea 

es est€i.ti.ca". 7 

Esta definición no es m§s que una conceptualización encam~ 

nada a establecer las características distintivas de la repro-

ducción simple. Sin embargo, no se puede plantear en términos 

absolutos, ya que al analizarse los procesos históricos reales, 

nos encontramos con que, a 1argo p1azo, siempre exíste cierto 

grado de acumulación, pues de otra manera no se explicaría el 

desarrollo, aunque lento de las fuerzas productivas en estas mi~ 

mas condiciones. Sin embargo en la pauta generalizada y a cor-

to plazo resulta precisamente lo que O. Lange describe como re

producción simple. 

La posibilidad social de acumulación por mecanismos inter-

nos en el proceso productivo normal, plantea la cuestión de la 

1Lep~oduc.c.L6n mnp.f..lada, que el autor mencionado define de la si-

guiente manera• 

p. 

''S.i durante e~ proce~o productivo 1of'> me.dio::.• de produ-=._ 

ción son no solo por completo renovado8, sino que su cant~ 

dad procuru aumento de ciclo en ciclo, y tambi&n aumenta 

1-a cantidad de 1él fucrz;:i de trohajo al. era~do su-Cicjcnte p~ 

ra igualarse con los medios de producci6n adicionulas, de

ci.mos, que tiene l.ugür> J.a Jt.epltoducc.-i.ón amp.e...iada" ,a 

7 O. Lange,. 
J.l¡, (traducción 

8 Tb-<.'.dcm., 

Tc.o-ua Rep-'Loduhc.J,i. .¡_ Ahw11ueac.J.i, lfor"''<'"w.,, 19GJ., P.W. N. 
deJ.. po1aco nucstr>;J). 

p. 14, 

¡' 

l 
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y señala más adelante que: "El proceso de aumento de la cantidad 

de los medios de producci6n as~ como el aumento sín)ult&neo de 

1a fuerza de trabajo ocupada se 11ama ac.u.rnu..i.ac..i.15n". 9 

Por 1o anterior, se puede decir que 1o. gen6rico de un pro

ceso productivo es su reproducci6n, o sea 1a garant~a de conti-

nuidad de 1as condiciones que 1e permiten reproducirse. Ahora 

bien, 1a manera como se da este proceso tiene capita1 importan

cia y depende de 1as fuerzas productivas que intervienen en e1 

proceso y de 1as re1acioncs de producci6n existentes. La re1a-

ci6n rec~proca que se estab1ece entre ambas determinará e1 tipo 

de reproducci6n socia1mente predominante. 
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. 2. PROVUCCION AGRICOUI. Y FUERZAS l'ROVUCTJ:VAS 

Como modo de producción específico, e1 feuda1ismo se desa-

rro11a y domina en el occidente europeo en el período que coro-

prende entre el siglo X y XIV más o menos, aunque 1a g~ncsis de 

sus rasgos distintivos se habían dado con anterioridad
10 

y pro

longándose con serios síntomas de decadencia otros dos sig1os 

m:is. Por otro 1ado, con frecuencia se observan rasgos feuda1es 

e inclusive complejos sistémicos de carácter feuda1, en muchas 

otras sociedades fuera de1 ámbito mencionado. En este sentido 

existe 1a hipótesis de que las características más genera1cs 

del feudalismo corresponden a una determinada fase de desarro-

110 de las sociedades, geográficamente muy distantes y en tiem

pos históricos de aparición también diferentes y esto indepen

dientemente de 1a situación especia1 surgida a raíz de la co1o

nizaci6n. 

Claro está que 1a expansión co1onia1 precapitalista, que 

coincide no con e1 período de auge sino de decadencia del ~euda 

1ismo europeo, sirvió de vehícu1o de transportación de importa~ 

tes pautas fcuda1es a las colonias, adaptándolas a las nuevas 

condiciones encontradas o i.mponiéndo1as par·cia1mcnt~. Ahora 

bien, en los aná1isis.sobre estas sociedades, aunque ciertas ca 

io "En el nielo X el reudulinmo ge hn11n toctuv!n ~n rnrmn-
ci6n. Los vínculos 1"'< .... udo.ler; ce -ror.1nn e111·.rc 1.~rE1nd011 propic-tu.-
rios ORrnrion y unticuo~ Altoz runcionnrinn cBrolincion ("du
qut. .. ~", "coudt.-..t~") que conGcrvn.n l.oz vec.t.ic,ios de uno. uuto1'"iduU 
de Bntndo. En el nivPl de l.o~ cump..:.•nino::; sigue hn.1,ienclo una 
c1o.ru. distinción en1ort• 1í1,rc-c y no ] íbrPt-.>. Lo:.'\ J.il>r'"~'" .. muy nu 
1ncro~on, di~poncn de' "u.Jodior"".",. e~ dcci.r .. dt."' J-'Lnpi.t:>clnd ... n comp]!.:.. 
tnmentP ind~pcndianLcn". Churl0R Puruin, Op. e~~ .• p. 39. 

" 
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racterísticas fundamentales del fcudal~anio se han desarrollado 

en ellas de manera natural o por i.n)posici6n, es necesario enco~ 

trar la espccif icidad de sus relaciones y prácticas sociales en 

sus distintos tiempos hist6ricos, evitando un transplante mecá

nico de las categorías surgidas propiamente de las condiciones 

específicas del occidente europeo feudal en ellas. 

Es importante mencionar que el modo de producci6n feudal no 

tuvo la capacidad necesaria para convertirse, a pesar de su ex

pansión, en un sistema de producci:ón mundial¡ sigui_6 siendo, ha~ 

ta su declive y superación, un modo de producción ILC.g.<:ona.e. Las 

distintas regiones en el mundo, han generado sus propias formas, 

e inc1usive, en 1os casos de 1as coionias, ciertas pautas feuda

les son adaptadas a sus propios sistemas socio-econ6micos y no 

se absorben por él, aunque se acelera su transformación, pero 

sobre bases más avanzadas. 

Lo anterior no elimina, sin embargo, la importancia que el 

sistema feudal ha tenido para el desarrollo socia]_, tanto por su 

dinamismo, que lo llevó a crear las condiciones de conquista de 

sociedades desconocidas hasta entonces en Europa, como por ser 

el sistema antecedente en las sociedades donde tiene lugar la g_§_ 

nenis del modo de producción capitalista. Por esto y sin prete~ 

der una descripción y análisis del feudalismo como sistema en 

sus maltiples manifestaciones, es fundamental en este lugar el 

tratamiento de ciertas cuestiones espcc:Lfi_cas en e:L desarrollo 

de :La agricultura propj_as de estn etapa. 

En el. trntamicnt.o de 1a ero feudu..1. 1 C5 convcnicr1tc 1n dis

tinc~ón entre dos fases de 1a misma, que muchos historiadores 

y otros estud±osos han demarcado como: hlta y Baja Media; fcu-
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da1:i..srno temprano :y tard!o; oscu;rant:i..SJllO y renac:l,nJ.i:.ento; ya que 

ambas contienen especificidades propias, Pero, en este 1ugar y 

sin perder de vista esta cuesti6n, se verán aque11os elementos 

representativos de1 feuda1:i..srno maduro, pues algunas cuestiones 

de transici6n a1 feudalismo se han tratado ya en p§ginas ante

riores, de.1a misma manera que se ver5n posteriormente lasco

rrespondí.entes a 1a etapa de transición al capitalismo, en e1 ca 

p!tu1o espec!fico sobre este tema. 

Una de 1as definiciones del feudalismo, que nos parece su

mamente acertada, es 1a que plantea M. Dobb, definiéndolo corno: 

" un sistema bajo el cual el status económico y la aut~ 

ridad eetaban ns ociados con la tenencia de ln. tierra y en 

el que el productor directo (que a su vez era poseedor de 

aleún terreno) tenía la obligacións basadn en la ley o ~1 

derecho consuetudinarios de dedicar cierta parte de su tr~ 

bajo o de su producción en bene~icio de su superior ~eudal. 

Visto asi, como sistema de relaciones socio-econ6micas 0 es 

casi id&ntico a lo que generalmente denominamos servidum

bre, supuecto que no conrinemos esta Gltfmn a ln renliza

ci6n de servicios directos de trabajo (en las posesiones 

o el domicilio del seftor), sino que incluyamoa en ella el 

pago de un tributo o renta reudal en especie o incluno en 

dinero" 1 l. 

Lo planteado en la defi·nic.:):ón anter;ior, descansa sobre de

terrn:i..nadas f orrnas de producc:i..ón y de re1ac:i..oncs soc:i..a1cs corres 

11 
M. Dobb, E•~udLoa aobne e.e. de•annoLLo deL capL~aeL•mo, 

Ed. Sielo XXX, México, 1975, pp. b65-66. Tambi&n pura dPf'inicio 
ncs del :rcudaJ.ismo véone•· W .. l"~uln, Pnob.f.cma-6 !f Mé:tocfo-6 efe .ea 11.i.-:6 
.t:.OJL.i..a. Econ6tn-l.ca. Etl .. Península, Bo.rcclonn, J_973~ N. Pouln.nt.¡¿-.uo.
Podcn Po.!'.L~Lco y c.e.aac• SocLaLc• en e.e. E•~ado CapL~aLLa~a. Sielo 
XXI, M6xico, 1969; C. Paruin, Op. CL~. 



pendientes a 1as condiciones genera1es de 1os cong1omerados so-

cia1es de esta época, fundamenta1mente, de1 9rado de dcsarro11o 

de 1a tecno1ogía y de 1os métodos de cu1tivo de 1a tierra en e~ 

pecia1; de 1as formas de extracción de1 excedente y por 1o tan

to de 1as re1aciones socia1cs c1asistas; de 1as formas de dis-

tribución y de consumo; de 1as formas de re1ación entre agricu~ 

tura y 1as otras actividades económicas; de1 desarro1lo de la 

ciudad y de1 poder po1ítico y sus efectos en la configuración do 

1as re1aciones y prácticas socia1os en el agro. 

La :t.<!.ctt-lca: En términos genera-

1es, se puede decir que hasta el siglo XV no se observa un de-

sarrollo excepcional en la técnica y en la productividad del tr~ 

bajo y que es, a partir de este sig1o precisamente cuando tienen 

1~gar grandes cambios, conoc.:i.dos corno la "revo1uc~ón agríco1a" y 

la de la técnica en genera1.
12 

E1 período fcuda1, hasta el si-

g1o A'V, se caracteriza fundamentalmente por ser el de difusión 

y expansión del uso de las técnicas existentes con importantes 

mejoras, en a1gunos casos. 

De hecho, se observa un estancamiento a níve1 de desarrollo 

tecnológico desde el siglo VIII, que coincide con la caída do1 

120 •• recientes entudios han precisado que en P) siclo XV el 
nGrnero de inventos ruc mnyor q~e en el sigln XYJTl. ~l uso do 
la urti11er!n obliGa n impulsar la producci6n d~l rnctnl. ~l pr~ 
1ner nlto horno dntn dc-l níc;J..o xv~ La. di:ru~ión tlc] pCllfitl.IUÍCnto 
humano, con la invcnni6n de lu impronta, el proercuo d~ lu cie~ 
cin de la nnvc~aci6n, d0n~mpcfiun un.pupe~ no mc?ns i~por~nn~~
Obacrvnmon que por vez primera t&cnicn~ 1ndustr1uleu y tecnicua 
de coniunica.ción uc cqui·pnro.n con ln. técnicn a~rf.<:o1a". Pí1._•rrc 
Vilnr, EL FcudnLL•mo, Vn4-loa Au~onea, Ed. AyuRo, Madrid, 1972, 
p. 58. 

1 
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Imperio Romano y el. establ.eci.miento de ].as tribus nórdicas y 

ori:ental.es en el. occ:i.dente europeo, hasta. el. s;i:gl.o XX, cuando 

el. establ.ec:i.m:i.ento de l.a nueva pobl.ación europea es más o menos 

terminado, a pesar que contin~an l.as guerras y reajustes de 

fronteras hasta varios s:i.gl.os después. 

Sin embargo, l.o anterior no es conveniente entenderl.o como 

inmov:i.l.:i.dad, por el. contrario este per~odo es el. de l.os grandes 

movimientos y de l.a un:i.versal.izac:i.6n de l.os conocimientos exis

tentes hasta este momento que se da a través de varios fl.ujos. 

Uno de el.l.os es sin duda el. que comprende l.os procesos de roma

ni zaci6n de l.as tr:i.bus germánicas al. pr:i.ncipio, y más adel.ante 

del. resto de l.as asentadas al. occ:i.dente europeo. Este f en6me-

no, donde l.a :i.gl.esia y el. crist:i.an:i.smo en general. jugaron un p~ 

pel. fundamental., :i.mpl.ic6 l.a d:i.fus:i.6n y adopc:i.6n, de una manera 

rel.at:i.vamente pacS:f :i.ca, de l.os conoc:i.mientos producidos en l.a 

ant:i.guedad, al. traspasar l!\stos l.as fronteras grecoromanas y ser 

patr:i.mon:i.o del. resto del. mundo. 

Otra de l.as vS:as que contribuyó a l.a universal.ización de 

l.os conoc:i.m:i.entos es l.a produc:i.da por l.a conqu:i.sta árabe. Los 

árabes.abrieron l.as puertas al.a "c:i.cncia." griega desde el. si

gl.o VI, más o menos, cuando en l.a l.ucha de dominación del. cr:i.s

tinnisno ésta era nm.1 vista en e1 rr.~do crigtiano. En e1 mundo 5.rnbc, del 

sj.glo VIII en adelante. se observa un auqe considerable a.1rcdc:.~lor e.la la cic!!_ 

cí.a y 1os conoc:iwientos en ~enera1, y algo .que es muy impa>r.tantc JXlra la a~ 

mu1aci6n del. conocimiento, se da precisamente con c11os: 1n in~ 

t:i.tucional.:i.zac:i.ón de l.a c:i.encia, a trav6s de l.a crcac:i.6n de las 

'\..tni.vcrsidadcs. Así, con l.a expansi6n árabe por e1 mundo, se ex 
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pandieron tambil\n 1os conocimientos, sisternati.zados, a.mp1iados 

y organizados por e11os. 

Otro de 1os f1ujos que trajeron consigo conocimientos suma

rnente importantes y renovadores, fu6 e1 contacto con 1a China. De~ 

de 1uego esto no es novedoso, pues 1os chinos, desde tiempo muy 

atrás, habían contribuido a 1os conocimientos del. resto del. mun

do, a través del. intercambio comercial. y 1os viajeros extranje

ros que tuvieron contacto con e11os. 

Así se puede decir que por un 1ado e1 período esta lleno de 

intercambios y adaptaciones de las técnicas existentes de una m~ 

nera acelerada y, por el otro, se caracteriza por una lentitud 

generalizada especialmente en el occidente europeo, de innova

ci6n tecno16gica. Sin embargo, dentro de esta caracterizaci6n 

g1oba1 es importante señalar ciertos adelantos t6cnicos decj.si

vos en el mejoramiento principalmente del cultivo, que contrib~ 

yeron fundamentalmente al progreso de la agricultura. 

Durante mucho tiempo, los progresos en la utilizaci6n del 

hierro en la producción de herramientas sigue siendo elemental 

y encontramos en esta etapa aGn la misma concepción mística ace~ 

ca de los herreros, como la hemos visto surgir en la antigucdad. 

La madera sigue siendo e1 material fundamental en 1a construc

cí.6n de 1as herramientas, 1o cua.1 resul.ta comprensivo si se re

cuerda la gran cantídad de bosques exístcntes entonces en la cu 

ropa occídental. Sin embargo delsiglo XI en adelante, el em-

p1co paulatino del hierro se da en mayor medida, y lo que es 

m~s importante, cierta generalización en la utilización del hi~ 

rro para las partes cortantes de los instrumentos de trabajo. 

La utilización de hierro en el arado con ruedas y posterio~ 
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mente la sustituci6n de 1os bueyes por e1 caballo para arar mod~ 

fic6 sustancia1mente los rendimientos a9r~colas, se.calcula que 

el caballo rinde lo doble o triple que el buey, tanto por su ma-

yor ·resistencia en el tiempo, como por su rapidez. 11.s:r., la can-

tidad de tierra s~sceptib1e a1 cultivo aument6, ya que 

con el caba11o se pod:r.an arar más superficies altas y en pendie~ 

tes considerables. 

Al parecer, el avance se da aparentemente a travós de pequ~ 

ños cambios, pero que tienen importancia trascendental y defini-

tiva sobre el desarrollo de la sociedad. La posibilidad de uti-

1izaci6n del caballo con óxito en las labores agr:r.co1as, se de

bi6 gracias a una invenci6n en apar:i encia menor, como fue e J. nu~ 

vo tipo de arneses, que hab:r.an sido como se sabe descubiertos en 

China, los que permitieron una forma más adecuada de atar al ca

ballo, para que 6ste pudiera servir de manera eficiente en las 

1abores. 

Otras de las ventajas obtenidas con el uso del caballo fue 

que: " ••• permiti6 al campesino habitar más lejos de sus campos y 

en determinadas regiones, favoreci6 la construcci6n de grandes 

burgos en vez de pequeñas a1deas o caser~os dispersos, con 1o 

que una parte del campesinado pudo acceder a un gónero de vida 

serni:-urbano, con 1as ventajas socia1es que esto 11cva consigo 11 ~3 

~dem~s con los nuevos arneses y el enganche en fila, twnbión se 

dcsnrroll6 la caAAe~~a de cuatro ruedas y de varios caballos, 

capaz ahora de recorrer distancins mús 1argas, con cargns rnli.s ps=_ 

sadas, 

1.3 Jc.qu ec Le Go:r:r, La Baja Edad Mcd.Ca, Siglo XXI, M6xico, 
1979, p. 33-



133. 

Dentro de1 avance tecno16gico de 1a época es de considerar

se 1a difusi6n y 1a construcci6n de mo1inos a gran esca1a. A1 

principio e1 rno1ino de agua y m§s tarde e1 rno1ino de viento. R~ 

firi~ndose a 1os sig1os XIII y XIV John D. Berna1 menciona que 

hab~a "unos 5,900 rno1inos de agua en Ing1aterra, y estos mo1inos 

no s61o rno1ían 1a harina, sino que ayudaban a terminar e1 paño, 

batanándo1o". 14 

E1 mo1ino de Batán, que permite batir e1 tejido rnecánicame!!_ 

te data de1 -sig1o XII y e1 rno1ino de agua diseñado para mo1er 

e1 trigo básicamente tiene gran difusión a partir de1 sig1o XI, 

E1 uso de 1a energía hidráu1ica, en 1a mecanización dc1 tr~ 

bajo contribuye tambi~n a1 f 1orecirniento mismo de 1as ciudades 

rnedieva1es, pues 

1a utilización de la energín hidráulica en usos arte

sanales o industriales adquiere cada vez mayor importancia 

en e1 siglo XII. Y la ciudad es el lugar por excelencia p~ 

ra el funcionamiento de los molinos 'industriales'• al mi~ 

mo tiempo que la concentraci6n de los molinoc de triso que 

producen ln harina pnru el consumo urbuno en mnyor en 

ella" 15·• 

La T.f'cll1ta; En e1 período que estamos examinando, por razones 

natural.es y socia1es 1a tierra es el factor fundamenta1 de pro

ducción de 1os bienes de subsistencia, pero además hay que en-

tender1a en sus dos aspectos: 1a t1crra de labor ganada a 1os 

bosques p<>.ra 1a siembra y J.os bosques mismos. En 1<>. actualid<>.d, 

en e1 mundo, ta1 vez hay más gente que 5rbo1es, pero en aque1 

J.)¡ 

15 
John D. Bcrna.l 9 

J1:1qucs Le Go:f':f':. 

Op. 
Op. 

p, 

}J. 

128 

4G. 
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entonces 1os ::irbo1es se sobrepon.3-an f;rente a 1as 9cntes y con 

m::is razón en 1a región occidental. de curopa, boscosa y poco po-

b1ada. La pob1aci6n tota1 en toda europa en e1 sig1o XI no re-

basa 1os 46 mi11ones y 11ega a crecer hasta 73 mi11ones hacia 

e1 sig1o XIV, y aunque este crecimiento es indudab1cmente impo~ 

tante, demuestra una estrecha convivencia de1 hombre con e1 bo~ 

que. 

E1 bosque tiene sus ventajas y desventajas para 1a vida 

de1 ser humano, J. Le Goff nos d:i:ce, en r.e1ación ai· bosque, que 

t;ste: 

"seguir& siendo el marco natural y psico16sico de la cri~ 

tianidad medieval de occidente. Horizonte de pclicros de 

donde salen las fieras salvajes y los hombres-guerreros y 

bandidos, peores que animales, pero al mismo tiem-

po mundo de rcrugio para los cazadores, 1os amantes, los 

ermitafios y los oprimidos. Límite siempre oprccor de lu 

prosperidad agrícola, contra el que luchan lor. difíciles 

prosresoc obtenidos en el cultivo, pero, al mismo tiempo, 

mundo de riquezas al alcance de la mano: bellotas y roll~ 

je para la alimentación, madera y carbón de lcfia, miel 

salvaje, caza". 1E 

Lo anterior recuerda 1a importancia que aQn tiene para la 

subsistencia la recolección de los bienes naturales. Se rccor-

dar::i lo que se d:i:jo sobre 1as caract0r~st:i:cas de la forma de 

producci6n gcrmllnica y el significado de las tierras comuna1cs 

en ella, pues bien, el feudalismo heredó y mantuvo durante si-

gl.os c1 pape1 de 1as tierras comunales, dentro de l ns cu.:iles, 

lo m~s importante, eran s;i.n duda, los bosques guc serv:í'.an taro-

l.6 (lp. C.i.~,. Pl'• 
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bién para e1 pastizaje de 1os anima1es. Aunque sabemos que 1a 

ganader~a no era 1o fuerte de 1a época, ésta se desarro11a pau-

1atinamente, y especia1mente a fina1es de1 feuda1ismo, como co~ 

secuencia también de 1a necesidad de abonos para 1a agricu1tura. 

A fa1ta de substancias qu~micas, se procuraban 1os abonos natu-

ra1es, m§s de tipo vegeta1 que anima1. 

A1rededor de1 sig1o XIV, se observa una gran restricción, 

para uso de l.os bosques, a 1os campesinos y 1a gente pobre del 

campo, por 1os señores feuda1es. Esto coincide t~nbién con el 

crecimiento de otros sectores socia1es, e1 mercanti1ismo y 1a 

construcción en 1as urbes, basada fundamentalmente en 1a made-

ra. 

Un aspecto importante, estrechamente re1acionado con el 

bosque y 1a agricu1tura de 1a época, es 1a actividad de 1a 11.oz~ 

11.ac.i.611. Entre e1 sig1o XI y XII tienen lugar grandes esfuerzos 

de1 hombre por ganar un pedazo de tierra a1 bosque para e1 cu~ 

tivo. Los señores f euda1es que de hecho poseen el poder de d~ 

cisión sobre 1os bosques, conceden a 1os roturadores -1os co1~ 

nos- parte de éstos y d~ sus propiedades boscosas, para que 

1os conviertan en tierras de 1abor. 17 Esta actiyidad intensa 

hasta casi el sig1o XIII contribuye, entre otras, al aumento de 

17 
"nacía rina1os del siglo XV a.Gn hnb!n tierruc que capc

rnban ser rcotnurndas, y el sintcma. de mi~ayage, por ol que uc 
pngnbn lu renta. en eapccios n cambio do las h0rrumicntna, lnn 
nem:i11nn y el propio uso do la ticrrn, pormitin que loo hombrea 
sin cnp:itoJ. reclnmnro.n ti~rru. para c-stnlllc:-ccrt:ic en cl1n con ~c
guridnd, ufin u pecar de que el bonericio que ne podía extrucr 
de unu m~~aLnLe era poco udecundo pura producir una clevuc:i6n 
de la. condición soc:iu1: (.T. R. lla.le, La EulLopa de.e Re11ac.(111.(c11.t:o 
11480-1520}, Siglo XXI, M6xico, 1979, pp. 235-36). 



1a producci6n, especia1mente de granos, 

hambres y aumento de 1a pob1aci6n. 

136. 

disminuci6n de 1as 

Entre los cambios importantes efectuados en este período, 

se puede decir que el de la rotación trienal de cu1tivos contr~ 

buyó de manera substancial a la modificación de la producción 

agrícola, en los lugares donde ésta habí.a sido implementada. 

Consistía en dividir 1a superficie cultivable en tres partes 

donde una se dejaba en barbecho. De esta manera sólo un tercio 

de la tierra al año estaba sin cultivarse. Además con este si~ 

tema de cu1tivo se introdujeron tambi6n dos temporadas (ciclos) 

de producción al año: El de otoño, con cereales de invierno 

(trigo y centeno) utilizando uno de los pedazos de la tierra 

para 1a siembra y el de pr imavcra, con avena y legumbres, u ti-

1izando e1 otro pedazo. En el siguiente año el pedazo que se 

había dejado en barbecho se sembraba de legumbres, el segundo 

quedaba en barbecho y el tercero se destinaba a los cereales 

del invierno. De esta manera no solo se amplió la superfj.cie 

cultivada anualmente y se duplicaron los ciclos de producción, 

síno además se diversifícaron 1os cultivos. 

El sistema trienal de cultivo no se generalizó en todos 

los lugares, ya que en muchas partes seguía existiendo el sist~ 

ma bienal (o sea, partj.endo la tierra en dos pedazos, destinado 

uno al cultivo y dejando el otro en barbecho y con un solo ciclo 

de producción anual), pcnuanecienCJ:o en otros lugares e1 sístema 
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de cuLt:-i.vo pMma.nen:te, 18 canbiando territorio a1 manento que 1as tierras 

estuvieran totalmente "cansadas". .1'.1 pi::11:ccer e1 sistema triena1 tuvo éxito 

en los 1ugares con ruena ca1i.dad de 1a tierra y donde e><istian sistemas de 

cu1tivo más avanzados. Cerno por ejemp1o en 1as tierras pertenecientes a 1a 

ig1esia. Posterio:cmente, e1 sistema de cultivo triena1 fue 1a base en 1a 

expansi6n del capita1ismo en la agricu1'b.lra, debido en parte a1 desarro1lo 

de 1a tl'.k:nica y de 1a acumu1aci6n que habian tenido 1ugar bajo este sistema. 

La técnica del cultivo que contribuye al aumento de 1a producci6n de 

los bienes agríco1as está estrechamente re1acionada con 1a prosperidad de 

la ganaderia. En condiciones precarias la expansi6n de 1a ganaderia resu1-

taba casi :imposib1e. Incluso 1a genera1izaci6n del caba11o en 1as labores 

presenta serios problemas debido a 1as dificu1tades para su al:imentaci6n. 

Cuando dificilmente pcx:lian al:imentarse 1as gentes e1 ganado no podia pros~ 

rar, ya que era preferib1e destinar 1a tierra a1 cultivo de los cereales 

que a 1os pastiza1es para e1 ganado. 

Sin embargo, se sabe que el desarro11o de la agricu1tura y de 1a gana

deria están int:imumente relacion<Jdos, especialmente en 1a etapa cuando no 

existe aún e1 fertilizante quimico y el trabajo se basa en instrumentos con 

tracci6n an:ima1. De igua1 manera que el consumo de carne y de 1os lácteos 

contribuyen al aumento de 1a productivié'.ad de 1a fuerza de trab.-ijo. 

En los lugares donde prosper6 el cultivo tricna1, con all!n<?!!_ 

18 "En lo. Europa. septcntri~G.)Tlal. y ccntrnJ. 9 que ero. c1 iimU:i to 
prc:f"erido del cultivo en cnmpos. que.rnado~ por ?toza.t:.. y del culti
vo mixto 'cnmpoo booques•,( •.• ) J.n umcnuzn del. rctroccDo nnturuJ., 
mcdinnte J.u reconquiota renJ.izadu por eJ. bosque de lnfi ticrrnR 
bnJ.díus y en barbecho, redujo considcrubJ.emcntc durante ln Ednd 
Media J.oo prosrcson del. ~iGtcmu de rotuci6n, tanto bicnuJ. como 
trieuuJ.. En estas regiones, y principal.mente en Escundínnvín, 
Ge dió un f>istetno. de •cultivo pcrmo.ncntc' ... " (J. r .. c Go1f". Op. 
cL~ •• pp. 36.37. 
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tos importantes en 1os rendimientos agrícolas, también prosper6 

1a cría de1 ganado.
19 

Pero, en términos genera1es durante e1 

sig1o XIV se observa aGn un 1ento desarro1lo de la ganadería y 

precarios rendimientos agríco1as. "Aproximadamente un tercio de 

1a tierra se encontraba en permanente barbecho, puesto que debi

do a 1a escasez de ganado y a 1a ausencia de abonos artificia1es, 

raramente podía 1a tierra soportar rn&s de dos cosechas sucesivas. 

E1 alto precio y escaso n1lmero de anima1es de tiro, así corno 1a 

ineficacia de 1os arados que 1a mayoría de 1os campesinos podía 

procurarse, determinaban una propensi6n a1 cu1tivo superficia1: 

como, adern&s le faltaba humus a la tierra (los campesinos ingle-

ses extendían helechos sobre las veredas, esperando que los via~ 

dantes los convirtieran en abono al pisarlos), la rentabilidad 

era baja. Por tanto, todo dependía del tiempo atmosférico: la 

valoraci6n objetiva contrarrestaba la idea subjetiva de la natu

ra1eza" .. 
20 

Se calcula que el rend:in)i·ento del tr;i:go era de 3, 10 veces 

lo sembrado antes de 1, 200,. eley&ndose a mediados del siglo XIII, 

en algunos lugares, a 4 •. 3 (J. Le Goff, Op. Cit., p. 17 y 176). 

Mucho contribu~nn al bajo rendimiento la falta de abonos. La 

19 ",,,en Uunsr~n, donde la cr!a de gnnndo adquiri6 cnaecu~ 
da. -unu grun i~mportanci·a, pe.rece que el sist.emn de roLnción tric
n~l. que ern m&s ruvornble para ln alimentnci6n dal cnnudo, ree~ 
plo~6 en genernJ directamente al sistema del cultivo permanente, 
y· qlle el si·ntemn de rots.ción b:i:cnul 'í'uc !:;icmp-rc de cxtcnGión li
mitada. De modo inverso, en Bohcmin, dondn el cultivo de ccrculca 
parece hnbcr prftdominudo siempre durnntc ln Ednd Mcdin aobrc lu 
cr~u de sanado, el aistemn de rotnci6n triennl (que pnrccc por 
primera vez con certeza en un documento que datu del período 1125-
llh O) ha ocupado un lucor restrinG±do al lado del sintemn tle ro
tnci-óu bicno.l e :inc]Uf'¡O junto u cisternas de cua.t;ro o cinco uucJ_os 

J. Le Gorr. Op. C~~., p. 37. 
20 

.'I •. n. Un.le,. Op~ c~'..t:~. PP·. 43-44. 
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costumbre de prestaci6n de 1os campesinos en acampar sus reba-

ños un determinado ntimero de d~as en 1as tierras de1 señor, se 

debe a 1a gran necesidad de abonos. Pero no so1o esto, también 

c1 tipo de rc1aciones de producci6n prevalecientes, como veremos 

m~s adelante, era un obst~culo, hacia e1 siglo XIV, en el aumen-

to de la productividad. 

Pe b.f.a.c..i.6 n: La Europa medieva1 era marcadamente agr~cola: aprox.!_ 

rnadamente el 85% y e1 95% en la parte oriental de la población 

vi.via en el campo en caser~os o chozas que no rebasaban las dos 

piezas, incluyendo la bodega, dispersos por lo general entre las 

parcelas o concentrados a veces en pequeños poblados. 

"La comido. más común estaba co1npuesto. por trozan de pan que 

-;rJ.ot.a.ban sobre unn c1a.ra sopa. de verdurna Raro.mente se co

mía carne rresca; en 1a ma.yor1a. de lus rnmilias, quizá unn 

docena. de veces por uñes. A causa de la especial dedica-

ci6n a los cerealco, y debido a la diricultad de muntencr 

yiyo el ganado durante el invierno, el n6mero de cabezas 

era. pequeño. Sola.mente en 1a.s ciuda.dcs más gra.ndcs ern po-

oíble encontrar carniccroo, y aun aoí no siempre tenían pr2 

visionen y sus precios eran elevados. La leche, ln mnntcqu~ 

lla y los quesos 

brc de la ciudad 

cura.dos cra.n 

proba.blementc 

muy caroo, y el habitante 

no loo probabn nuncu"~1 
po 

En estas condiciones una mala cosecha implicaba el hambre y 

aunque sin duda repercut1r!a sobre toda 1a población, eran los 

campesinos y los pobres en las ciudades los guc sufr!an la esca

sez de alimentos. Sin embargo, de1 siglo XI hasta el XIV se ob

serva un aun1ent:.o pcrlnanente de 1a población de 1a Europa occidental. Por raz~ 

2l 
J. R. Hule, Op, c.L~., p. J5. 
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nes obvias, debido a 1a a1i.mentaci6n, higiene y enfermedades, 1a 

mortandad sigue siendo muy a1ta, pero resu1ta su~2rada por c1 

creci.micnto permanente y arnp1io de 1a pob1aci6n. Sin duda, en 

este proceso de crecimiento demográfico mucho han contribuido 

1os ade1antos en 1a producci6n agr!co1a y especia1mentc de ce-

rea1es y 1egurnbres, as! corno un nive1 m!nimo necesario de produ~ 

tividad que permitía un dinamismo importante a 1a economía carnp~ 

sina. Para esto hay que añadir, que durante 1os sig1os XI y 

XIII había a~n faci1idad de expansión espaeia1 agríco1a, gracias 

a 1a disponibi1idad de tierras nuevas para incorporarse a1 cu1t~ 

va. Por otro 1ado, se supone tarnb1én que las cargas en presta-

cienes y rentas feuda1es no eran a6n tan e1evadas, 1o que contr~ 

buía igua1mente a este proceso de desarro11o donrunico de 1a pro-

ducci6n agríco1a hasta e1 sig1o XIV. 

De todas maneras, e1 desarro11o mismo del feudalismo ha 

significado para e1 campesino 1a i.mposibi1idad de utiJ.izar su 

excedente no so1o en mejorar su nivel de vida, como tampoco para 

mejorar su producción que se mantenía a un nive1 bajo de rcproduc-

ci6n simp1e. Inclusive en 1a etapa más avanzada de1 feudalismo, 

a1 verse e1 campesino privado de sus excedentes va degenerando 

1a producci6n procurando 1os más- bajos rendimientos posib1es. 

Por otro 1ado, c1 costo de1 trabajo tampoco era alto, como puede 

observarse en e1 siguiente pasaje: 

"Parn comprar un hectolitro de mcsturn (triso mezclado con 

22 Ln pob1nci6n europea ce calcula de: "46 millones hncin 
1050, 48 hacia 1100, 50 hacia 1150, 61 hacia 1200 (y 1u cirrn 
o.umcnta.rú hnsto. 73· millones hncin 1300)". (J.Lc Gor:C, Op. c..l:t;., 
p. 31). 
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centeno), un trabnJador hubiera tenido que t~abaja.r seis 

d!as bnjo Lu±a XX, dos y ~ed±o bajo Car1o~ YIII, don y tres 

cuartos bajo Luis XII y ocho bajo Trancicco I.¡ paro. com

prar una vncn, doce d!as bajo Car1os VIII, cunrcntn y tre• 

bajo Francisco I; pnrn comprar ~na hectárea de terreno~ cu~ 

renta. y cuatrobajo Luis XI., veinti.uno bajo Ca.r1os VI1.T., cíe!!. 

to cuarenta y seis bajo Luis XII y casi cuatrocientos bajo 

·Francisco I". 
23 

Debido, en buena medida a1 auge demográf±co y 1os consecue~ 

tes procesos migratorios que 1o acompañaron, durante e1 per!odo 

comprendido entre el sig1o XII y XIV, tiene 1ugar un ace1erado 

proceso de urbanizaci6n. E1 aumento pob1acional funcion6 como 

factor decisivo en e1 desp1azamiento de 1as personas, a pesar de 

1as m61tip1es restricciones promovidas en 1as zonas rura1es para 

retener 1a pob1aci6n en sus 1ugares de trabajo. 

Ahora bien, 1a cuesti6n demográfica a partir de1 sig1o XIV 

se modifica y se caracteriza por una baja continua de 1a pob1a

ci6n, debido a1 deterioro de1 sistema feuda1, el empobrecimién

to de 1a pob1aci6n, 1as hambres y 1as enfermedades, situaci6n 

esta que se agrava con 1a peste, que a principios de1 sig1o azo-

t6 a la pob1aci6n europea~ Por todas estas razones, durante el 

sig1o XV c1 agro se hace notar por estar " •.•. ~cubierto de tierrüs 

descuidadas, sin cu1tivar e invüdidas por la vcgctaci6n ..• "~4 

Una de 1as consecuencias socio-econ6mícas de esta etapa es taro-

bi~n e1 decaimiento de1 precio de 1a tierra y e1 aumento de1 

precio de la mano de obra, 1o que coadyuv6" revivir, en varias 

23 
J. R. llo.1e, Op. c..l:t., p. 236 

24 a. llo1mcs, Eu4opa: 3c.4a4quLa y Rc.vu~L:ta 1320-1450, Si
B1o XXI, México, p. 135. 
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re9:tones especj.almente l.as del. este, 1a condic:i.6n de servidumbre 

para muchos campesinos (t. egunda t. e1tv~dumb1te 1 ,' pero sirvi6 tam

bi~n a que muchos campesinos, 1os más ricos pudieran comprar 

tierra. 

La fI am.i..f.~a: En 1a Edad Media, así como en l.a antigucdad, 1a f~ 

mi1ia sigue siendo el. nuc1eo central. al.rededor del. cual. se des~ 

rro11a e1 proceso productivo. Un var6n es "independiente y 

adul.to, para l.a ~poca, una vez que ha podido tomar esposa y for-

mar una fam:i.1ia propia. En 1os primeros tí:empos feudal.es " 

cada var6n de 1a a1dea, casado y con p1enitud de derechos, te

n~a una casa con su correspondiente huerto y una parte de l.as 

tierras l.abrantías situadas en torno a l.a al.dea, que formaban c1 

ruedo de 1as ti:erras aptas para e1 cu1tivo", 25 La fami1i.a me-

dieva1 esta basada, igual.mente que en tiempos anteriores, sobre 

re1acioncs monogámicas, aunque 1as re1aciones incestuosas son 

frecuentes debido sobre todo a 1o precario del. nivel. de vida p~ 

ra l.a inmensa mayoría de 1a pobl.ación. 

Debido a 1a estrecha rel.ación que existe entre l.a produc-

ci6n de l.os bj.enes y 1a famil.ia, ~sta 111tima tiende a mantener 

1a sol.idez de sus estructuras encaminadas a reproducir 1as con-

di.ciones social.es que permitan, conjuntamente con otro~ factores 

socio-cu1tura1es,1a reproducci6n de1 sistema feudal.. Lo unte-

rior se vue1ve aún más importante si se considera que 1ns rc1a-

cienes fruni1iares de 1a 6poca (así como en 1a antiguedad) tic-

nen también c1 carácter de re1aciones de producci6n. 

25 

Méxi·co" 
.. T. Buhler, 
1940, p. 

V~da !/ Cul..t:u1ta e11 .Ca 

Así, 1a 

l' •. c. E•, 
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interre1aci.6n entre 1os ;miembros de 1µ ;fan¡i1ia esta sobredetCE. 

minada por 1os requerimientos de1 proceso productivo (distribu-

tivo y de consumo) de manera inmediata y directa. La fami1ia 

entera participa en 1as 1abores productivas, pues 1os criados y 

aprendices también forman parte de 1a misma. 

Durante 1argo tiempo en e1 feuda1ismo a1 no ser extendido 

e1 trabajo asa1ari·ado tampoco se concibe 1a fuerza de trabajo 

;fuera de 1a mano de obra fami·1iar. Inc1usive 1a uti1izaci6n 

de1 trabajo servi1 por e1 señor feuda1 descansa en este mismo 

pr:i:ncip:i:o,que sirve como e1emento de convencí.miento y de acept!:!_ 

ci6n por parte de1 campesíno en 1a utí1izací6n de éste por e1 

señor feuda1. Lo anterior cambíará ínc1usive en e1 feuda1ismo, 

pero so1amente en 1as vísperas de su desaparicí6n, en 1a etapa 

de su decadenci·a y transicí6n a1 capita1ismo. 

13~'" · CXCEVENTE AGR.ZCOLA Y CLASES SOCIALES 

Se puede afirmar que e1 carácter fundamenta1 de 1n agrícu1-

tura ;feuda1 es e1 de autoconsumo,
26 

cspecia1rncnte en 1a primera 

mitad, hasta e1 sig1o XIV, orientada a satísfacer 1as nccesida-

des esencía1es de 1a pob1aci6n, Pero, en este seña1amicnto y a 

- partí-r de e11o es de considerar que la econom5'n feudal, en gen~ 

26 .. 
.desde Lisboa n MoscG se cultivnban verdurnn, hortu

lizao y legumbres dentro de lns murnllas y Joo ciududnnon 
con:f"iubo.n en 1a. 1c~che y la carne de nur; pro pi un vncnn. Lag "Lu!:. 
c.ornncntrcs de l":runkí"urt dc1 Mo.in 'tuvieron que promulc.ur u11a or
denanza por ln que se prohib1n n los ciudadanos el cntubleci
micnto de pocilcos en el lBHO que dnbn u ln cullc de ous cnnns, 
y en otras ciudades alemnnus, los vinateros y los horticultorcn 
:f"orino.bnn c;rcmios cnpccio.le1..~". (J .. R. Unlc-,. Op. c..<.t.,, p. ~!00). 
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ra1 no es una economía cerrada y s:µnpie, sino que por e1 contr~ 

ria p1antea una seri·e de interre1ac:iones comp1e;Jas de 1os dife

rentes e1ementos que componen sus estructuras socio-econ6micas 

y po1~tico-cu1tura1es. 

Es cierto que 1os campesinos y sus fami·1ias destinaban sus 

esfuerzos de :i:gual manera a 1as activi-clades agrí·co1as que a 1as 

artesana1es y de construcción, sin embargo esta situación no es 

sufi:c:i:entc para hablar de una econom~a cerrada y si esto podría 

ser cierto para momentos hi·st6ri·cos muy anteriores no es vá1ido 

para el feuda1ismo. Pero, considerando 1as condiciones objeti-

vas donde se desarro11a e1 feuda1ismo, resulta importante 1a 

na.:t:u.1ia..t..i:da.rl de la vida cu1tura1 y productiva de1 hombre. La 

t:i:erra, un elemento natural y necesario para 1a práctica produ~ 

ti-va_ agrícola, es e1 elemento alrededor del cual se gestan y se 

desarro11an las diversas re1aciones y prácticas socia1es. 

La monopo1±zación de 1a tierra por la aristocracia, tanto 

1ai:ca como ec1esi:ástica, conforma 1a base sobre la cual se mon

tan 1a estructura de 1as c1ases sociaJ.es y de la explotación. 

Los terratenientes son la c1ase reinante en las sociedades eu-

ropeas hasta el si·glo XIII, más ade1ante su poder se ve res tri_!! 

g:i:do de manera deci·siva debido al desarrollo de los burgos y 

del poder central de la realeza¡ y aunque en muchos casos nacio -, 
nales (Germanos, Eslavos) y/o regionaleo, conserva su poder y 

dominaci·ón durante más tiempo, el siglo XIII marca el principio 

de un 1argo proceso que trae como consecuencia 1a decadencia de 

la clase de los sefiores feudales. 

Las relaciones que se generan entre los diierentes grupos 

sociales en e1 fcu<lalísmo, aunque no representan 1a misma com-

plcjidad estructural que en el caso del capitalismo, en t6rmi-
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minos de di;f;erenc:í.ac:L6n c;Lasi.O?ta. aparecen suma.n1ente comp1:í.ca-

das~ con el. desarro11o de 1as ciudades donde se forman nuevos 

grupos, 1as re1ac:i:ones socia1es se di-vers:ifican a11n m5s. Sin 

' embargo, durante largo t:i:empo 1a sociedad feudal es e1 mundo de 

los campesinos y de l.os terratenientes. 

Siervos y Señores Como se menc:i:on6 ya en pág:í.nas anterio-

res, e1 siervos en el feudal:lsmo posee nuevamente una parcela 

en 1a que produce fam:i:l:larmente, pero ésta se ~bica en 1a pro

p:i:edad del señor feuda1 que se 1a concede de sus dominios tcrr~ 

torial.es a cambio de la renta. En este caso la repartici6n de 

1as parce;Las ya no tiene el carácter que la comunidad 1c atri

bu:í.·a anteri-ormentc, sino que obedece a 1a dec:j:s:i.6n más o menos 

i.·ndividual del propietario de 1a ti·erra. Por lo general la ti.~ 

rra está di-vi:dida en dos porciones: una pertenece directamente 

a1 ~eñor que la cultiva con mano de obra servil y la otra se r~ 

. ' parte a los campes:i:nos a camb:i:o de prestaciones. As:í., e1 terr,!! 

teniente obt:i:ene benefic:i:os doblemente, tanto por su propia pr~ 

ducci~n corno por la de 1os campesinos, 

La condicí6n social del campesi.no var:í.a según las circuns

tanci.as, del grupo espec:í.fi.co a1 que pertenece (siervo, vi11a

no, vasallo, etc.) y las ~pocas hist6r:í.cas concretas. Pero en 

genera1, se d:í.stingue fundarneta1mentc por el lugar de subordj.n~ 

ción al poder de1 terrateniente sobre la producci6ri y distri.bu

ci6n del. excedente econ6mi.co y esto es ci.erto aGn en l.a etapa 

de formación del arrendatario, que sin duda tiene mayor poder 

de decisión sobre la producci6n, pero depend:í.ente en muchos sc.!l 

ti.dos del. señor feudal. En funci6n a esta rel.aci6n de domi.r1a-

c:i:ón t:i:cncn l.\.lgar las prcst<lcioncc personal.es (incluyendo tal.CEl 
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COITJO:; 19atrPJ¡onio~ de.1;1Jt1c*6~, here.nc-ta,~ )l}c:>;l.e.:i; el_ 9;i::-~no. en e1 .mo-

1i'llo señor:t.-.a:i, etc~ l. 1a ,J<enta de l.a t;t-e:¡¡-ra y l.os .:Pnpuestos de 

todo ti·po que paga e1 camf,esi·no a 1os señ.ores feuda1es. l\lrede

dor del már9en de decisi:6n de1 campesino y de1 poder de1 terra-

teniente se van formando situaciones concretas que pueden ser 

mejores o peores para e1 campesino. 

E1 grupo de 1os siervos ha si~o antes de1 si91o XX, uno de 

1os grupos más importantes de1 feuda1i·smo temprano, basado en 

una situación socia1 especia1 denomi:nada .&e11.v.<.dumb11.e, que se-

g1ln M. pobb es: " ••• una ob1_igaci6n :llnpuesta al productor por 

la fuerza e independi:entemente de su voluntad, _de cumplir cier

tas ex_igenc.i:as econ6m;tcas de un señor• ya cobren iástas la forma 

de servicios a prestar o de ob1_i:gac.i:.ones a pa9ar en d:j:nero o en 

especie".
27 

Conforme se desarrollan las condic1ones sociales, 

en la etapa avanzada del feudalismo tiene 1ugar, en varios pai

ses europeos, un proceso de disminución de 1a cantidad de los 

siervos, que a1 comprar su libertad ingresan al grupo de 1os 
28 

campesinos libres. 

A fina1es del feudalismo se observa un. renac~ni-cnto de la 

servidumbre, conocida con el nombre de la .&.eftut1da 41?11v.i:d1unb1le, 

se da más intensamente en la Europa ori·ental y coi·ncidc con la 

reducci6n de la población del siglo XXV en adelante y el desa

rrollo del comercio, especialmente de', la exportaci·6n de los gr!!_ 

nos del Este al resto de Europa. Sin embargo, visto el aconte-

27 M. Dobb, Op. c.L~ •• pp, 53-54. 
28 "Un decreto de las Cortes en Toledo en 1480 uboli6 lu 

seryi:dumbrc en Castilla y 1os servi·ci'os i"euda1cf; se ullol.i.eron en 
Ca.tal.uño. <."n 1486s n ccunbi·o de llna. compensación en metá.1:ico". 
(J. R. Ha.le, Op. c..<.~ •• p. 2.36), 
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cer a l.a;rgo ¡;>1<>.zo d~uestx-a que._ este_ hecbp t:j..e:ci.e.. uP. carácter 

JQ~s bi-en coyun.tura1 y· de al.ca.nce rel.atiy_aniente Limitado. Pax-a 

una {dea m§s precisa sobre el. recrudec:lmiento de l.a reacci6n 

feudal. frente a l.a pérdida de su poder pol.!tico y econ6mico du

rante l.os sig1os XV y XVI nos rern±t:bnos a un pasaje del. histo

x-iadoX' J. R. Hal.e donde da cuenta de varios decretos sobre l.a 

sex-vidt.mlbx-e: 

"En 1497 1a. Di:eto. bobemi·a confirmó 1e. serv±dumbre de 1os 

campes±noo. En 1519 se declaró. que e1 deber de servicio 

de una propi·eda.d -rura.1 quedaba. este.b1ec:i:do de un dío. e. 

1a semana (en lugar de ~na a. seis aias a1 año) y, en 1a. 

pr~ctica, ~csu1taba mucho ~~s pesa.dof una serie de 1eyes 

p:r.omu1gada.s entre 1496 y 1511, prohibían tanto a.1 campes~ 

no como a sus hi·Jos que a.ba.ndona.re.n 1as ti·crras sin e1. 

consenti·miento del. sefior 9 y,, durante 1.a. 'lll:i:sma. época, se 

abo1.i6 e1 derecho de e.pc1.ación contra 1& justicio. &eño

·r±e.1 excepto en 1as tierras de ree.1.enBo o en las ec1esiá!!,. 

ti·cas .. En 1514, todos 1.os campesinos húngaros que vivie

ran ~uern de los Qurgos rea.1es 1ibres, fueron condenados 

a.: ~servidumbre -ren.1 y perpetua' :trente o. sus sci'iores. Un 

aescanso semejante de condicí6n y 1íbertod de acci6n se 

produjo en Lituo.nin y Rusia,. con mayores demandas de obli_ 

ga,ci·oneo moncta.rias y servidumbres labora.les y cou una. 

ryi!1culo.ción -m5.~ estrecho. del campesino a. la gleba. ... ". 

(J~ R. Ha1e, Op. eL~., p. 239). 

Es importante mencionar que comparativamente l.a situaci6n 

del. campesino es, aunque medianamente, mejor a la del. siervo, 

especial.mente en funci6n de 1as condiciones del trabajo y de 

1os márgenes de decisi6n sobre e11o, ya que sobre 1os nivel.es 

de vida no existen diferencias tan marcadas. El monto .de las 

prestaciones que recaen sobx-e 1os campesinos resultaba tan 

grande, y 11cyaba a significar en ocasiones hasta el 70% de su 
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producci6n, por 1o que apenas podr~an subsistir. A esto hay que 

añadir 1as deudas por usura que pesaban sobre e1 campesino cuan

do se ve~an en 1a necesidad de recibir préstamo para 1a produc-

ci6n y/o subsistencia. En 1a soci·edad feuda1 con e1 desarro11o 

monetario se expande también 1a usura y e1 pape1 de1 usurario d~ 

rante mucho tiempo resu1ta fundamenta1 

de 1a producci6n. 

para e1 financiamiento 

En e1 sig1o XXV a1rededor de1 45% de1 campesinado tenia me

nos de seis has. y era muy frecuente que muchos de e11os se en

contraban en 1a necesidad de buscar trabajo tempora1 como jorna-

1eros en otras tierras .. 29 En e1 otro extremo se encontraban 1os 

campesinos acomodados, muchos de e11os arrendatarios que pagaban 

1a renta de 1a tierra en dinero, 11egando a representar hasta e1 

30% de1 tota1 de1 campesinado. A1 parecer era frecuente dejar 

en manos de 1os arrendatarios e1 cu1tivo de 1a tierra, especia1-

mente en tiempos de abundancia de mano de obra y escasez de tie-

rras, pues 1os sefiores feuda1es habian descubierto que de esta 

manera obtenian mayores beneficios (m~s e1evada 1a rentabi1idad 

de 1a tierra). Los campesinos acomodados ten~an 1a capacidad 

de cierto grado de acu.mu1aci6n de riqueza, que 1es permitia po-

seer una yunta, diversos instrumentos de cu1tivo; procurar e1 

mejoramiento de sus tierras y 1a e1evaci6n de su productividad. 

E1 surgimiento de1 arrendatario re1ativamente próspero, fué 

29-"Muchon de 1oR nrtesnnOR que 11ega.ban n 1m ciudad con 
SUR ccntps, ~o1abnrterin, sun marmitas y RUS cnme11nn, n loa mcr 
cudos 1ocn1es, urnn tro~njndoren ncricolas estncionurioc ••. , 1n~ 
ciudades recibían de continuo e1 flujo de trnbujndoreo rurales u 
1a. búr.c¡uc>dn de cmpJ.eo'.'· (J. R. Ha.1<", Op. C.<.:t., p. 200). 
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de __ 9ran inlportanci.a en e1 p;roces_o de desarro11o de 1as re1acio

nes socia.1es y. de producci6n en e1 a9ro a :fi-na1e~ de1 feuda1i·s

mo y especia1mente durante 1a etapa de transici6n a1 capita1is-

mo. Los campesinos pertenecientes a este estrato estando en 

una posici6n socio-econ6mica un tanto pri-vi1egiada (en ciertos po 

b1ados 11egaron a ser autoridad 1oca1) en comparaci6n a 1a mayo

ría de 1os campesinos, se interesaban en no perder su situaci6n 

y han sido 1os promotores y vanguardia en muchas ocasiones, en 

1as 1uchas campesinas contra 1os derechos de 1os seiiores feuda-

1es • .30 

' f.uchtu. Cttmpe.&.Lna.6: Muchos campesinos para sacudirse e1 yugo de1 terrateni~ 

te o cuando han caído en 1a desgracia de €!ste, huían y se refugia

ban, a1 principio en 1os monasterios y después en 1as ciudades 

donde "por 1o genera1 a cabo de un año gozaban de 1a franquicia 

urbana y de toda 1a protecci6n que esta 11evaba cons_igo". Ade

m&s de 1a huida a 1as ciudades, 1os campesinos usaban como arma 

principa1 de una 1ucha sorda contra 1os terratenientes su pasi

vidad en 1as 1aborcs, actitud que repercutía de manera decisiva 

sobre 1os nive1es gcnera1es de productividad. De esta manera, 

cuando se dió 1a posibi1idad de1 pago de 1a renta de 1a tierra 

en especie o en dinero, fué b:i.cn ac.og:i.da e :i:nc1usive promovida 

por 1os señores feuda1es, Este cambio que a1 pr:i.ncipio se d:i.6 

3 o "En ln medida en ln cual ~stns revueltan tuvieron 6xito, 
una pnrte del excedente obtenido con el modo de producci6n de 
pequeDas explotaciones se retuvo dentro de ~1. anmcntnndo lnG 
ponibiliduden de que lon cnmpeainos arrendase~ cuntidndcn adi
ci·onalcs de ticrru, con lo que este proceso de difercncinci6n 
social pudo d~nurrollnrse o1 c~istir uhora la posibilidad de una 
,modesta. acumulución en nin.nos de este cBtrnto ~uperior de cr.impe
nino? ~nc,..,mnrlado~" (M .. n0bh» Op, CÁ.:t::., p. 474) .. 
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como presi6n a l.os ca,mpes;i.nosf a l.;i, l.a.r9a $.n1pl.i·c6 también l.a no· 

sujeci·6n inmediata del. trabajo campesi-no por el. terra.tcniente, 

Por otro l.ado, l.a hu1da de l.os campesinos de l.os dominios del. 

terrateniente, que a partir del. sigl.o XIII se intensifica de 

tal. manera que representa ~na importante disminución de 

l.a fuerza de trabajo, contribuy6 definitivamente en el. proceso 

de decadencia de l.os señores feudal.es. 

La huída como una forma de resistencia de l.os campesinos, 

aunque ten1a repercusiones social.es provocando serios desajus-

tes al. sistema feudal., era. sin embargo, una decis:i:.6n "indivi-

dual." de abandono: de l.ugar natal.. Pero, a partir del. sigl.o 

XIV l.as revuel.tas campesinas de carfictermasivo, nuevamente vue.!_ 

ven a tomar auge,para seguir intensificándose durante l.os sigl.os 

XV y XVI.. Una de l.as revuel.tas campesinas más importantes, en 

el. s.igl.o -XIV, parece ser l.a que se dió en Fl.andes de l.os campe

sinos ri·cos en contra de l.a nobl.eza feudal., el.i1ninada en el. afio 

l.3 28. Por este mismo período tiene lugar también l.a revuel.ta 

real.izada por los campesinos en Ingl.aterra. 

En l.a segunda mitad del. sigl.o XIV se dió l.a revuelta crunp~ 

sina en ·Franci:a, conocida con el nombre de jacque1t.i.e (l.358), c~ 

racter:i.:zada como una de 1as más sangrientas rcbc1ioncs socia1cs. 

En l.os años l.378-82 tienen l.ugar varias revueltas social.es¡ l.a 

de Florencia (l.378), 1a de Brujas y Gante (l.379-82), l.a revuel

ta de l.os campesinos ingleses (l.381.) y la rebe1ión do 1os ma~-

LLo%.ina franceses (1382). En el siglo XV se registra )_a rcvuel:_ 

tu can1pcsina de los normundos, en 1a década de 1os 30s y en c1 

siglo XVI tienen lugar las guerras campesinas de Alemania (en 

l.o~ aftos 1524-25). Bn 1514 se registra también la revuelta 
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de 1os campesinos en HungrS'.a apl.astadp, de ;1.a ¡qanera mtís sangrie!!. 

ta por 1os terraten±entes, 

4A:;:(..t..t:oc.1Lac . .la Feu.da.R.: En 1a sociedé>d t:eudal en una sítuaci6n intermedia 

entre los campesinos y la nobleza se ubicaban los ua.t.a..C.e.o~ y los c.aba.R..R.e

~06. Su distincí6n social reside fundamental.mente en el. papel. 

que desempeñan como servidores mi1itares y/o consejeros de la n2 

b1eza. Esto al.timo es aan más notable en el. caso de 1os c.aba.R..R.~ 

~06 "herederos de 1os ml!is ricos poseedores de tierras", dedica-

dos exc1usivamente a militar, constituyendo una ~1itc guerrera 

en cuyo seno podr!an ingresar normalmente las gentes con posibi-

1idad de poseer armamentos sumamente va1iosos. El nombre de 

1os vasa1los proviene del. vasallaje, un contrato donde el. señor 

se compromete a dar protecci6n y mantenimiento al vasa11o que a 

su vez tiene 1a obligaci6n de proporcionar ayuda militar y cons~ 

jo al. señor feudal. E1 mantenimiento pronto toma 1a forma de 

otorgamiento de un 6eu.do, que consistS'.a por lo general en una 

tierra, sobre la cual el. vasallo tiene pleno dominio e incluso 

puede hcredaria a sus parientes. 

La formaci6n de 1a aristqcracia feudal tiene sus orígenes 

en tiempos muy atrás, cuando la comunidad no estaba aGn difere!!. 

ciada segGn relaciones de~~~~nnc~&n. donde c1 grupo dirigente 

se formaba por los viejos, 1os sacerdotes y las frunilias reina-

1es. Con la transformaci6n de las rc1aciones de propiedad y de 

producci6n €ste grupo se transforma tambi&n y pasa a formar, en 

cada región, 1as famíl1as dom1nantes unidas por lazan de sangre 

y posesiones territoriales. Así con\o en tiempos anteriores, 

tiene el. privilegio ele decidir sobre los quehaceres socio-ccon6-

micos y culturales del. conglomerado social que rcprcs.~nta, pero 
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ahora l.o h<ice sob:i;-e l.a base de ;i:el.f\c.j.onee¡ soc.j..al.ei¡; de expl.ota

ci6n, consagradas por el. derecho feudal. que l.a nobl.eza misma 

apl.ica; pues ~sta l.l.eva consigo, por nacimiento, el. derecho de 

l.a justicia. 

En l.a nobl.eza se reancn dos cuestiones importantes~ por un 

l.ado es el. grupo que representa l.a territorial.idad (el. territo

rio, l.a tierra) que significa l.a pertenencia de l.as gentes en 

un espacio espec~fico, con l.eyes, usos y costumbres definidos, 

y por el. otro es l.a base social. sobre l.a cual. se forma l.a con-

cienci.a de pertenencia a un grupo espec~fj:co, Con el. fortal.ec.!_ 

miento del. feudo y l.a formaci6n de l.as mal.tiples estructuras 

feudal.es, la nobl.eza se convierte. en el. qr~po poderoso, 

en l.as distintas r(agiones de Europa. El. 

sistema feudal es inseparable de la estructura surgida de las 

rel.aciones social.es entre aristocracia terrateniente y campesi

nos. 

La existencia y dominación de l.a nobleza feudal tiene su 

sustento en la apropiación privada del excedente social. vía re~ 

ta de la tierra fundamentalmente, sin que se desprecie el monto· 

obtenido por otros impuestos. Esta situaci6n fu6 posible gra

cias al control y dominio directo que tcn~a la nobleza sobre 

sus sGbditos, debido básicamente al fraccionamiento del territo

r.j.o en feudos más o menos autónomos y de posesi6n absoluta sobre 

l.os hombres y los bienes naturnl es .. para efectos de prote9cr 

intereses comunes, l.a nobleza mantiene la a<'1t1mbf.ea (parl.nmcnto, 

seym, ting, Rcichstag, Corte), una costumbre vieja, anterior a1 

feudulismo que las fam;i:lias asociadas efectuaban peri·6dica;11entc, 

que durante el feudalismo funciona como :i.nstrumento de poder y 
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de ~res~6n de l.qs nobl.es ~rente ~ l.os que atentan contra sus pr,!_ 

vil.egios. Más tarde 6stos cuerpos serán aprovechados por l.a co-

rona en obtener apoyo p1'.ib1ic·o y l.egitimaci6n en muchas de sus as_ 

ciones. 

Con e1 desarro1l.o de l.as fuerzas productivas, 1a nnnctarizaci6n 

ci6n de l.a econom~a, l.a aparici6n de1 arrendatari:o y e1 poder 

central. de 1a· corona, l.a nobteza pierde pau1atinamente y al. úl.t,!. 

mo con rapidéz su posici6n de_ grupo social. dominante. h1 princi-

pio l.a reacci6n de l.a nobl.eza 

adaptación. 31 de l.as cual.es, 

se 

en 

encarnin6 hacia nuevas formas de 

cuanto al. cu1tivo de 1a tierra 

se refiere, 1as más importantes son: el. arrendéln\iento m5s fre-

cuente de l.as tierras en precios bajos -dado el. abandono del. 

agro y escasez de mano de obra- y asumir directan1ente el. cul.ti-

vo de sus tierras con mano de obra asa1ariada, que por l.a misma 

raz6n anterior cada vez representaba sal.arios más a1tos. Sin 

embargo, su propia condición socia1 imponía a l.a nob1eza 1!mi

tes más a11á de l.os cual.es no tenía otra opción que 1a de deca-

dencia y desaparición, siendo arrastrada por 1as transformncio-

nes a l.as que más adel.ante fu(, sometida l.a sociedad feudal. en 

su propio desorro11o. 

4. ARTESANO~, COMERCIANTES Y C1UVAVES 

31 En a1cunua p~rtes, como en determinadna zonos de Incla
terrn, e1cynuclo lo. co.ntida.d de. 11-restncionc~~ en trohujo,. en otro.s 
so,co.ndo :pnr·ticlo de ).o.r,; :rentu.s de t:i.po ba.•r<t.C. (derec:hon soUrc los 
mo1inoa o cupitnci6n), en otrn~ concediendo n los cnmpcninnu m~ 
tl.i:f":icncjoner, en 1D;F> ut;unza.s o. c-o.mbi o de tn~o.~ en nutncro.rl.o (:ta
.>c:e& de. mu,t.({:t.ion} y en otrar;,. por Úl1...ímo ~ cnml."J:i't;i.ndo el rL~c-.i.men 
de loo ccnnon m~diunte contratoG rpvocublc~ r a corto t0rmino: 
el. ftr.e . .i...f.J;t.¿fi,t l1Ú.vuro o lo. posesión peh cah.:tarn en rncr.1utc-rrn. {J. 
Le Go:!:1.' • Op. c.i.:t., l'. 200), 
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l.os del. caIJlpq donde el. ~9rul?arqiento pobl.aci.ona,l. depende en 

gran medida de l.a forma de di.stribuc;i..ón de la ti.erra y de l.as 

formas de propiedad sobre l.a misma. En l.a Europa feudal, cxcep-

to Ital.ia, l.a ciudad no es el. desarrollo posterior de 1a al.dea 

campesina, sino que se da como un fenómeno paral.el.o a ésta. 

Durante el. feudal.ismo, en al.gunos l.ugares, donde era gene

ral.izado el. sistema de parcel.aci6n de 1a tierra, f1oreci6 1a a~ 

dea campesina o parroquia rural.32 con cierto grado de autonomía 

en sus formas organizat±vas y con cierto grado de concentraci6n 

pobl.acional., convirtiéndose as! en el. centro de 1as actividades 

comunes de l.os al.deanes. Pero, en muchos otros 1ugares 1a po-

bl.aci6n rural. se encontraba desperdigada en 1os campos y l.os 

montes, donde viv~a reunida, en ciertos lugares, en un pequeño 

nOmero de famil.ias, 

En cuanto a l.a. ciudad feudal., pueden di·stinguirsc dos ti-

pos de 13sta: 

l.) Las ciudades ubicadas básicamente en Ita1ia, que tienen 

de espec!fico de ser l.a pro1ongaci6n de 1a Ciudad-Estado de l.a 

antiguedad, a un nivel. más al.to sin duda. Parece ser que 1a n~ 

bl.eza ital.iana ha sido desde muy temprano coopart!cipe de 1os 

quehaceres propios de l.as ciudades y de 1as actividades que en 

el.1as se desarro11aban, incl.uyendo el. comercio. En el. siguien-

te pasaje se puede apreciar esta actitud especial. de 1a nobl.c-

za itn1iana. 

32 " .. cru unn unidad de adminintrnci6n nut6nomn y bnntuntc 
democrático. en cuya ie1csin. Oe reunín todo c1 mundo ( ... ),. ]n. :i.l, 
den cru el centro natural de nctividudes. bi6n catuvicrun luo e~ 
auo dinpucntua en andana a lo lurgn d• una calle o don, o umonto 
nadas rn revoltillo d~ntro de una ernpulisnda como Ja uJdcu enlu= 
vn de •cercudo redondo'" .. (J., R. Hn:tl:•• Op .. c.i.."t.., l'lP· ~L~6-J.::s·r). 
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"EJ. obispo Ot6n de F;re~~~n&, que"yia.~6 cqn su nob;rino Fed~ 

_,,i:co Ilarba._r;roJa. a lta.J.~a. a med:;i:.ados del. s:igJ.o ·xrr • se so.!:_ 

prende y- se i·ndi:sna e.1 encontrar en l.a.s ci·udades J..ombo.rdo.s 

a. los nob1es sometidos al. poder urbano. que hombros jóvenes 

de baja cond±ción e inc1uso artesanos pudi:ernn alzarse ha.~ 

ta 1a caba1l.ería. y· que esas c:i:udades dominaran J.a. rceión 

circundante• su com.C.:ta.:tu.6 ("condado J. Por el. contra.río. en 

J.a primera mitad del sigJ.o XIII, el franciscano itaJ.iano 

Fray Sal.imbene de Parma se sorprende de que en Francia 

1sól.o l.os burgueses habitan en J.a ciudad~ y los caballeros 

r J.os nobJ.es permanecen en sus sefioríos y sus ticrro.sT. 

(.J. Le Gorr. Op. c.i:..:t •• "p. 751. 

Ahora no son los patricios romanos los que forman el. cons~ 

jo, sino que son los nobJ.es, descendientes aJ.gunos de aqueJ.J.os, 

1os que controlan 1os 6rganos de1_ gobierno de J.a ciudad, aun

que estos están compuestos por ciudadanos comunes, como en el. 

caso, por ejernpJ.o el. Gran Consejo de J.os cien de J.os Médicis 

"compuesto por uno de cada cuatro o cinco varones legos aduJ.-

tos residentes de 1a ciudad" (J. R. Hale, Op. c~.:t., p. 71). 

2) Las ciudades ubicadas en el norte, surgidas casi para-

1e1amente con e1 feudalismo y corno forma de cong1omeraci6n hu

mana nueva, diferente a 1a del feudo y au~que 1a influencia s~ 

bre la ciudad de ""ª _aldea m"cdievaJ. es grande esta respondiendo a 

necesidades y prerrogativas_ nuevas. Incluso durante siglos la 

conf~guraci6n de 1a ciudad es como de varias aldeas "separadas 

del ntic1eo siguiente por huertos o espacios libres". En a1gu-

nos lugares, corno en Casti11a, 1as ciudades se formaron y fun

cionaron durante mucho tiempo como centros de poder fundamenta± 

mente, que de actividad económica artesanal o comercial. 

J\sj'. como en l.a antiguedad, en 1a ciudad se rc!1n0n funcl<>-
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menta1mente 1a!i>. c¡en.tes que no se dedi,c~n EUCc1.1,1i:¡~yf\l?)E:~tE: f'. 1~ 

agricu1tura, PeJ::o :La. c:l:.uda.d ,feuda1 se d;j:.fercnc~<t, de aq,ue11a, 

ya que durante 1argo t±empo no es e1 centro de poder econ6mico 

y po1.!.tico, 1o ser~ después de1 sig1o XV, sj:no que tSstc se en

cuentra en e1 agro, 1o detenta 1a nob1eza ubicada en sus feu-

dos. Aunque es cierto que durante e1 auge feuda1 florecen va-

rias cj:udades, y no so1o 1as del caso ita1iano, la ciudad se 

desarro11a conforme declina el feudo, 

Desde su nacimiento la ciudad representa la ant!tesis de 

1a aldea ubicada en e1 agro. Desde e1 pri·ncip;i:o s.1:gnifica 1a 

riva1idad 33 entre el sector agr!co1a y los demás sectores urba-

nos·~ La ciudad feudal y especialmente la del norte de Europa 

es la conso1idaci6n de una nueva organizaci6n socia1 a expensas 

de 1a nob1eza, exceptuando a.1gunos casos, ésta opone una gran 

resistencia a la dinrunica del propio desarrollo urbano. Claro 

está que muchos nobles, por ser perseguidos o haber perdido su 

fortuna, ingresaban a la ciudad, que durante el feudalismo fun

cion6 también como refugio a todos aquellos que por razones di-

versas se apartaban o hu!an del campo y del poder de los terra-

tenientes. Ya para finales del sig1o XII hab!a una gran emigr~ 

ci6n en las ciudades. 

La vida en la ciudad se reglamenta, se forman 1os 6rganos 

de gobierno, dirigidos especialmente por los burgueses y 1os 

- tnaestros de gre.mi.os, formando e1 11 patric~ado urbano" y 1os "con 

33 " ,,en algunos cuaon fue n~ceaurin unu rnyuoltn nnticefio 
rinl pnra uceaurar nl patriciado ln dominnci6n pol~ticn d~ la -
ciudnd y, en el seno de ectc pntricindo, la prcpoud~rnncíu do 
loa grunden rncrcndcreg"• (J, Le Gorr, Op. e~~ •• p. 20'l~. 
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decisi6n y nisiquiera de e1ecci6n, se consolida el poder pt1blico 

y la ciudad es un lugar de derecho, de libertades y de particip~ 

ci6n en los asuntos pablicos. Estas condiciones sociales no pu-

dieron generalizarse antes del siglo XVI y sucedi6 después de 

largas luchas entre la nobleza y los burgos, que imponían paul~ 

tinarnente o de manera violenta las condiciones de sus nuevas n~ 

cesidades socio-econ6micas. 

La acX-lv.idad a.Jt.t:Mana.e.: Las ciudooes son causa y efecto del desarrollo de la 

produ~i6n artesanal y del comercio, pero también del desarrollo de 

la producción agrícola y de la formaci6n del poder central y 

las naciones más adelante. Durante el declive del feudalismo, 

es la ciudad la que se vuelve más pr6spera en comparación al 

agro. Aunque sn puede afi.rmar que durante mucho ti0.mpo el. co-

mercio es la actividad principal de las gentes que habitan las 

ci·udadcs, se desarrolla en ellas, a partir.del siglo XIII,de tal ma-

nera la producci6n artesanal que será indudablemente una de las 

causas que intervienen en la transformaci6n de la sociedad feu-

dal. 

Durante largos siglos la artesanía mantiene muchas de las 

pautas que la caracterizaron en la antiguedad: por un lado la 

mayoría de la población resueJ_ye mtis o menos la necesidad de e~ 

34 
"Pronto cntoo patricion aon loa Gnicoa que proporcionnn 

1os miembron de J.nr. n~nnJbJ.cno po1.íti.cu.c que gobic-rnun J.un cj.udo. 
cla.dct",; JLa.:t: alr=-.r11{in, échcv.(l'LC<fJC. 'Eltur1cnco, c.ott~c...jo $.·ta.J_1.nno, En -
Gante, de 1228 u J302 1 Jo~ XXXIX que diriaen Ion nnuntnn munici 
pnlan ru~ron clccidon en el c~no d0 unan miamon rumiliun. En -
Arr&c loo pntricion tienen el poder abooluto por ~1 nintcmu de 
nombra.miPnto por dc~•icna.c:ióu propiu. destle 119J1" ( .. 1'.,. Le Gorr,. 
Op. c.<..c., p. 20G). 

! 
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tos bienes a trav~s de 1a artesaní.a dOJl)~st;i.co-.:l;~i1i.._r r por e1 

otro existe 1a artesanj'.a específicamente orientada en la produ~ 

ci6n de bienes para e1 intercambio, pero sobre un mercado 1imi

tado, orientado a1 consumo de artícu1os de 1ujo, especia1rnente 

1os re1acionados con e1 vestido. Durante e1 sig1o XIII tiene 

1ugar un gran desarro11o de 1a artesan.ta comerci·al textil de a!_ 

ta y mediana ca1idad de productos dir.i:gidos a un namoro reducido 

de personas de 1as c1ases dominantes, por 1o que su comercia1i

zaci6n requiere de un i:ntercambio internaciona1. 

Un fen6meno muy característico de 1a producci6n artesana1 

es 1a agrupaci6n de 1as personas, dedicadas a 1os diferentes ofi:_ 

c:t.os, en corporaciones. Ciertamente 1a organizaci6n gremia1 de 

1os oficios no es exc1usivo de 1a etapa feudal., aunque sin duda 

se intensifica en e11a y toma aspectos propios. En 1a antigue

dad podemos hab1ar en muchas ocasiones de cierto tipo de corpo

rac:i:6n de 1os artesanos pDra 1a transmición de 1os conocim·ientos 

y defensa de 1os intereses de1 propio. grupo econ6mico. En e1 I!!!, 

perio Romano 1a organización gremia1 es bastante desarrol1ada y 

en 1a etapa de1 Imperio tardío 1os. gremios, surgidos para prot~ 

ger 1os int~reses de sus miembros, sirven a1 Estado para rea1i

zar a través de e11os e1 contro1 de recaudación de impuestos que 

demanda de cada artesano, en base a 1as leyes de adscripción por 

vida de 1os artesanos a 1os.gremios. 

Con e1 afán de protecci6n de 1os intereses. grcmi.a1es de las 

personas que se dedican a 1os diferentes oficios y a ra1z de la 

presión socia1 y/o económica ejercida sobre 1os artesanos, a la 

1arga, los gremi·os se vue1ven castas cerradas que encierran un 

determinado ntimero de personas internamente bien estratificadas. 
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Durante el feudalismo los gremios fueron controlados por 

1os burgueses, que representan un reducido grupo de patronos 

interesados en e1 control de 1a producci6n, en la calidad de 

1os productos, en los precios y en el mercado en general. A1r~ 

dedor de 1260 habfa 130 oficios organizados en Par~s de los 

cuales 22 trabajaban e1 hierro. Florencia en el siglo XIII te

n~a 7 gremios importantes, de los cuales 2 se ocupaban de los 

paños. "Seg1'.in Vi11ani, ••• los miembros del gremio de la~ 

en 1os 1330 ten~an más de 200 talleres en los que trabajaban 

más de 30,000 personas" (35). En Amiens hab~an en el siglo 

XIII 12 gremios y 42 en el siglo XIV. Es importante mencionar 

que los artesanos se vieron muchas veces en la necesidad de 

protestar contra los patronos y las reglas de los mismos gre

mios, especialmente durante el siglo XIV tienen lugar varias 

huelgas y revueltas importantes en las diferentes ciudades e~ 

ropeas. 

Hasta principios del siglo XVI diffcilmente se puede h~ 

blar todavfa dc"una producci6n fabril en el occidente, a pe

sar del gran auge en 1a producci6n y la cantidad de talleres 

existentes. I.os talleres por muy grandes que fueran no eran 

más que esto; 1a divisi6n social de trabajo no rebasaba los 

1fmites más elaborados de una cooperaci6n y la técnica emp1e~ 

da segufa siendo bastante rudimentaria, donde el empleo del 

trabajo vivo era la fuente principal de la producci6n de va

lor: 

(35) 

"Las fábricas eran demasiado pequeñas y 
no representaban desaffo ninguno a la ca
pacidad de organizaci6n de los capitalis
tas y administradores que los dirigfan, 
asf como tampoco podfan incitarlos a exps 
riinentar al margen de 1os métodos tradi-, 
cionaJes de trabajo. La industria que em
pleaba a 1a mayor cantidad de obreros, 1a 
textil, comprendía algo as~ como 20 esta
dios que iban desde la lana bruta hasta 
e1 producto elaborado. Unicamentc dos de 
esos cRtadios implicaban algo que pudiera 
parecerse a una factoría, donde grandes 
cantidades de hombres trabajaban juntos: 
c1 cn~urtido, que se hacfn en grandes pa
tios y el tendido (extendido), que se re~ 

G.Ho1mes, Op.cit. p.78 
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1izaba sobre simp1es armazones en grandes 
cobertizos, donde también se 11evaba a ca
bo e1 p1egado y atirantamiento de 1a cuer
da. Los otros estadios ten~an 1ugar en fa
mi1ia o sobre 1a base de un grupo. Toda 1a 
organizaci6n requerida era un simp1e pro
b1ema de horario y transporte; 1a inversi6n 
en 1a fábrica y, por tanto, e1 cuidado de1 
equipo eran irre1evantes en re1aci6n con e1 
dinero emp1eado en 1as materias primas y en 
1os sa1arios ( ••• ) La empresa industria1 

_más grande de Europa era e1 Arsena1 Veneci~ 
no, 1os asti11eros, que emp1eaban a unos 
4,000 trabajadores en 1os años de activi
dad ••• " (36) • 

A partir de1 sig1o XIV 1a organizacj_6n gremia1 con su rigl:_ 

dez representa una serie de obstácu1os para e1 propio desarro11o 

de 1a producci6n manufacturera, debido en buena medida a 1a pre

sencia de un nuevo tipo de consumidor y de un nuevo tipo de bie

nes. Dado e1 desarro11o de1 grado de monetizaci6n de 1a econom~a, 

en ade1ante se producen cada vez más bienes accesib1es a un nam~ 

ro mucho mayor de 1a pob1aci6n, sin 1as exigencias de ca1idad de 

una c1iente1a exc1usiva. Para satisfacer 1as necesidades de con

sumo de estos nuevos consumidores se encargari pau1atinamente 1os 

propios campesinos-artesanos, ahora es e1 campesino e1 que 

compra e1 producto (a1god6n, 1ana o cua1quier otro) directamente 

a1 comerciante y e1 que asegura su e1aboraci6n y su venta por 

cuenta propia" (37). 

En este sentido se puede hab1ar de una "reartesanizaci6n" 

de cierta pob1aci6n rura1, pero no con e1 objetivo de satisfacer 

sus propias necesidades exclusivamente, sino con una producci6n 

orientada a1 mercado. En esta misma época se registran tambi6n 

una serie de quiebras de 1as grandes firmas y una baja consider~ 

b1e de 1a producci6n artesana1 de 1os ta11eres estab1ecidos en 

1as ciudades, en 1a rama texti1 fundamenta1mente, pero que como 

se ha visto es 1a que concentra mayor movimiento de producei6n. 

(36) 

(37) 

J.R. Ha1c, OpCit., p.p. 178-79. 

R .. Romano, A.Tcnente, J.,.os 
Siglo XXI, M6xico, 1979, 

fundamentos 
p.26. 

dc1 mundo moderno, 
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Comercio y Transporte: Durante e1 feuda1ismo existen ru

tas comercia1es, en e1 interior de Europa, que intcrre1acionan 

entre s~ todas 1as ciudades importantes, y tambi6n 1as hay ha

cia fuera: a Constantinop1a, T6naz, A1ejandr~a y Tiro, que a 

su vez se conectan con 1os mercados de1 oriente. Además de 1os 

productos de 1ujo (especies, sedas, finos paños), cuyo inter

cambio juega un pape1 fundamenta1 en 1a actividad comercia1, 

estos no son 1os anicos, tambi~n se comercia con maderas, hie
rros, armas y muchas veces con cerea1es. A fina1es de1 sig1o 

XII en Francia y España tiene 1ugar una gran producci6n y ex

portaci6n de vinos. 

Sin embargo hacia fina1es de1 sig1o XII no se puede ha

b1ar aun de una importante monetización de 1a econom~a. Aunque 

para 1a 6poca, 1a actividad comercia1 es importante y con ru

tas mú1tip1es de transportación de 1os productos, ésta sigue 

siendo e1ementa1 y 1as transacciones se dan de manera directa, 

entre productos que 1os comerciantes tras1adan de una feria a 

otra. Inc1usive la acuñación de 1a moneda sigue siendo un asu~ 

to 1oca1 y privado de 1os diferentes pr~ncipes y gobernadores, 

aunque tambi~n existen intentos de monedas con carácter "nací~ 

na1". Adem§s 1a acuñaci6n de moneda se da en cantidades peque

ñas, variando e1 tipo de moneda de región en regi6n. 

se puede decir que e1 auge de1 comercio de 1a 6poca feu

da1 tiene 1ugar a partir de1 sig1o XIII, cuando grandes compa

ñ~as comercia1es tienen sucursa1es en varias ciudades europeas 

y otras inc1usive fuera de Europa y 1as operaciones financie

ras a este nive1 se efectúan ya con 1etras y cr6dito. En este 

proceso, 1a actividad comercia1 intereuropca juega un pape1 

fundamenta1 en e1 intercambio de 1os productos básicos: "La d~ 

rccci6n de 1ns corrientes de productos a1imenticios b5oicos y 

materias primas en Europa continu6 siendo constante: 1ino y 

pie1es de Po1onia y Lituania, hacia c1 Oeste¡ e1 grano Y e1 a.!_ 

god6n sici1ianos, hacia e1 Norte¡ 1a 1ana de Espafta e Ing1ate

rra, hacia c1 Este y c1 pescado sa1ado de los mares dc1 Norte 

y Bá1tico, hacia c1 Sur. Las arcas de densa pob1aci6n y de ma

nufacturas, 1as principa1cs consumidoras de estas mercanc~as, 



no cambiaban; e1 centro de gravedad de 1a vida financiera e in

dustria1 de Europa continuaba siendo e1 sur de 1os Parses Bajos 

y e1 norte de Francia, A1emania Meridiona1 e Ita1ia septentrio
na1" (38°). 

A esto hay que afiadir e1 descubrimiento de rutas mar~ti

mas, rodeando Africa, directas a 1os mercados asiáticos. segGn 

G. Holmes, citado anteriormente, 1a exp1oraci6n portuguesa de 

1as costas africanas motivada por las cruzadas, se basa sobre 

1as necesidades de1 intercambio comercia1; pafios y trigo euro

peos a1 puerto de Maghrib, oro y esclavos a Europa. 

Uno de los prob1emas importantes de 1a comercializaci6n 

era el e1evado costo del transporte. La insuficiencia y dificu~ 

tad de 1os transportes 1os convertra en una actividad penosa 

(1argas jornadas en condiciones difíciles) y peligrosas (pro1i

feraci6n de 1as bandas de atraco), de ta1 manera que 1os costos 

de transporte e1evaban de manera extraordinaria 1os precios de 

1os bienes. "El comprador de especies indias en Toledo pagaba 

por cl1as dos veces lo que hubiera pagado en Lisboa. El 75 por 

100 de1 precio de1 grano en Arkángel se debra a 1os costes de 

transporte desde Moscaa, a 650 millas de distancia. El precio 

de este mismo artículo crecía en un tercio en el corto trayecto 

desde Rouen a Amiens. Cuando m~s voluminosa era la mercanc~a, 
más alta la carga que se 1e imponía: s61o el 5 por 100 del pre

cio de 1_a madera entregada representaba el coste en el bosque, 

e1 resto 1o absorbía en transporte" (39). 

E1 costo tan elevado del transporte repercutra de manera 

negativa al desarrollo comercial. Era preferible el intercambio 

regional, donde ciertas ciudades-mercados abastecían sus regio

nes respectivas. El comercio de 1arga distancia proveía casi e~ 

clusivamcntc a 1os grupos dominantes. La dificultad de transpo_E. 

taci6n y el control que cjercran árabes y turcos sobre las ru

tas terrestres básicamente, empujó a los europeos a la bGsqucda 

de rutas marítimas, que comparativamente eran más seguras (el 

(38) 

(39) 
J.R. Hale, Op.cit., p.160. 

J.R. 11.:ilc, Op.cit., p.161. 
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caso veneciano es clásico en este sentido) y m~s baratas. Los 

sig1os XV y XVI son tiempos de grandes descubrimientos en ul

tramar, que tendr&n consecuencias decisivas en e1 curso de 1a 

historia de la sociedad feudal europea y de muchas otras en e1 

mundo entero. 

Formaci6n del Poder Central. Las Naciones: Con el afán 

de proporcionar ciertas caracter~sticas socio-econ6micas cla

ves, que son, a mi entender, básicas para el desarrollo poste

rior de las sociedades europeas y por 10 tanto para las modif~ 

caciones de las propias formas de producci6n agr~co1a, a cont~ 

nuaci6n se verá la cuesti6n de la formaci6n de las naciones. 

Estas serán sin duda, la base de la creaci6n del mercado inteE 

no durante la formación y desarrollo de la agricultura capita

lista. 

De 1as 1uchas importantes durante el feudalismo son las 

que tuvieron 1ugar alrededor de la constituci6n del poder cen

tra1 y la formaci6n de las naciones espec~ficas, geogr.áficame~ 

te delimitadas. J,a unjficacj.6n de los feudos bajo un poder. ce~ 

tra1 con administraci6n común, fue un proceso 1argo surgido 

por la necesidad de continuaci6n del sistema feudal, se di6 a 

costa de1 poder de la nobleza feudal y fue uno de los factores 

que contribuyeron en la definici6n de identidad territorial y 

6tnico cu1tura1 de los pueblos ubicados en el norte de Europa. 

Es de considerarse que los pueblos establecidos en el norte e~ 

ropeo, a pesar de su rápido avance, se encontraban aun en una 

etapa hist6r.ica basada en formas de organizaci6n propias del 

estad~o tribal. El paso a la for.maci6n del Estado públ.ico y J.a 

sociedad nacional fue un proceso largo, aunque comparativamen

te de gran intensidad. 

En estas sociedades, el modo de producci6n feudal inf1u

y6 de manera negativa, durante largo tiempo, al proceso de 

creación de las naciones. Como se ha visto ya, la base funda

-mental dc1 feudalismo es prec~samcnte la atomizaci6n de regio

nes rclativan1entc pequeñas. Las caractcr:rsticas mismas del si~ 

tema feudal propician la divisi6n territorial, en el interior 

de un mismo conglomerado social, y el aislamiento socio-cultu-
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ra1 y econ6mico de 1as entidades feuda1es entre s~. Sin embar

go, 1a jerarquizaci6n socio-econ6mica cada vez más estricta de 

1a sociedad feuda1 y 1a necesidad de formas espec~f icas de ju~ 

tificaci6n de 1a nob1eza generan y forta1ecen 1a figura de1 

rey. 

En e1 proceso de formación de1 poder centra1, 1as fami-

1ias reinantes juegan un pape1 fundamenta1 en 1a mayor~a de 

1os 1ugares. Los reyes, por razones ideo1ógicas, aparecen como 

1os únicos que están 1egitimad6s en estab1ecer su autoridad s2 

bre un conjunto social más a11á de sus propios dominios terri

toria1es. Ya en e1 sig1o XIII, 1os reyes se sitaan por encima 

de1 poder de 1os señores feuda1es (40), c1aro está que 1o ant~ 

rior no se da a1 mismo tiempo ni con 1os mismos rasgos espec~

ficos en todas 1as sociedades europeas. Pero, en términos gen~ 

ra1es es as~ como se va formando pau1atinamente e1 poder cen

tra1, en base a 1a representación de1 interés genera1 pab1ico, 

1egitimndo por 1os diferentes sectores socia1es. Durante e1 s~ 

g1o XIV, . v~a naciona1ismo se produce e1 nacimiento y conso1i

daci6n de1 ámbito po1~tico basado en e1 poder pab1ico: como n~ 

ci6n de1 gobierno genera1 y como organismo concreto. 

Para 1a formaci6n de 1a nación, además de e1ernentos com~ 

nes correspondientes a un cong1omerado espcc~fico, se necesita 

1a continuidad administrativa según 1os diferentes intereses 

de 1os distintos sectores socia1cs. En e1 caso de1 sistema fe~ 

da1, 1o anterior imp1ica e1 rompimiento de 1os v~ncu1os pol~t~ 

co-ideol6gicos de1 mismo. Aunque e1 poder de 1os reyes signif~ 

ca conveniencias muy·importantcs para 1os propios ncñores feu

da1es, sus intereses sobre 1a tierra permite compartir s6lo 

hasta cierto punto su poder pol~tico y económico con 1a fami-

1ia reinante. Sin embargo, es evidente que a partir dc1 sig1o 

(40).- "Los señores feudales han tenido ya que agruparse desde 
bastante tiempo atrás en conjuntos cada vez más grandes, para 
defenderse .•. Van formando as~ 1os cimientos de 1o que ser5n 
1as naciones modernas. Resurge el concepto del Eatado nacional 
ca~do en las últimas batallas del Sacro Imperio Romano de Car-
1omagno. Apoyados por la Iglesia, los monarcas se aferran al 
llamado "derecho divino" de los reyes, y, en nombre de 61, cjer 
con el poder autocrático. Este es su último baluarte". (W. Mon= 
tenegro, Introducción a lus Uoctr~Lna.s po1ít;ico-ccou6nt:icas, 
F.C.E., Mox., 195G). 
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XJ:V está c1ara 1a noci6n de1 "reino" como naci6n, como un terr.!_ 
torio determinado e ina1ienab1e que 11eva consigo independencia 
y soberan~a abso1uta. cuesti6n que es bastante diferente en re-
1aci6n a 1as ciudades, como en e1 caso de J:ta1ia por ejemp1o, 
mismas que representan una especie de regeneraci6n de 1a estruE 
tura de Ciudad-Estado. Estas no a1canzan de ninguna manera e1 
rango de naciones a pesar de su gran desarro11o econ6mico y or
ganizativo manifiesto en 1as formas comp1ejas de gobierno. Lo 

mismo se puede decir para e1 resto de 1as ciudades europeas en 
1os d1timos sig1os de1 feuda1ismo. 

La formaci6n de 1as naciones coincide con 1a etapa de 
transici6n a1 capita1ismo. La conso1idaci6n de 1as naciones, en 
e1 sentido moderno, fue uno de 1os e1ementos que sirvi6 de base 

en 1a formaci6n de 1as condiciones de1 surgimiento de1 propio 
capita1ismo. Parte de 1a decadencia de1 sistema feuda1 es tam
bi~n 1a pérdida de 1a autonom~a regiona1 de 1os feudos a favor 
de1 poder centra1 y 1a formaci6n de1 Estado naci6n, a1 que 

se 1e exige 1a generaci6n de una administraci6n unificada y em
p1eados de gobierno de p1ena dedicaci6n; 1a formaci6n de 1a co~ 
ciencia de l.as caracter.r.sticas "naciona1es 11 espec.!.ficas: patri~ 
tismo y rechazo de 1a intervenci6n externa y competitividad ec2 
n6mica. En resumen, se 1e exige a este estado naci6n imp1emcn
tar y conservar 1a 1ey y e1 orden de igua1 manera para todos en 

protecci6n a 1as arbitrariedades de 1a aristocracia que preten
d~a aun gobernar en base a sus viejos privi1egios. 



CONCLUSIONES 

E1 sistema feuda1 tiene gran importancia, tanto por su 

dinamismo que creó 1as condiciones de expansión y co1oniza

ci6n, como por ser e1 sistema antecedente en 1as sociedades 

donde surgi6 posteriormente e1 modo de producci6n capita1ista. 

Ponderando esto ú1timo es preciso sefia1ar también que e1 modo 

de producción feuda1, a pesar de su expansi6n, no tuvo 1as 

condiciones para convertirse en un sistema socio-econ6mico 

mundia1 y siempre ha sido un sistema regiona1. Sin embargo, 

1as caraeterrsticas m~s genera1es de1 feuda1ismo corresponden 

a una determinada fase de desarro11o agrrco1a y aunque en mu

chas soc~cdades no se ha dado el sístcma feudal o en otras se 

dio de manera parcia1 o secundaria, pertenece a aque11as si-

tuacioncs hist6ricas que funcionan como puentes en e1 preces~ 

de1 devenir socia1 g1oba1. En 1a etapa caracterizada como --

feuda1 aparecen ciertos e1ementos distintivos, nuevos respec

to a 1a fase anterior, que juegan un pape1 fundamenta1 en 1a 

diferenciaci6n de 1as estructuras y re1aciones socia1es y con 

e11as la aparici6n de· un primer grado de separaci6n de1 tra--

bajo de 1as condiciones de1 mismo. Es sin duda una etapa in-

termcdia a 1a de propiedad privada, por eso a veces e1 siste

ma feudal se ha considerado todo e11o como una situaci6n tra~ 

sitoria. Sin embargo, de su aná1isis resaltan estructuras --

propias, que contienen una coherencia interna, qua son distin 

tas a otras, da otras etapas, que 1o hacen especrfico y dife-



rente a otros modos de producción. A continuación veremos a~ 

qunos de estos e1ementos que marcan 1a especificidad de1 des

arro11o agr~co1a feuda1. as! como ciertas apreciaciones res-

pecto a1 desenvo1vimiento y decadencia de 1os mi.smos. 

1) En e1 feuda1ismo 1a pob1aci6n. inmensamente rura1. se 

organiza en función de 1os feudos. En 1os 1ugares donde era 

qenera1izado e1 sistema de parce1ización de 1a tierra f1ore-

ci6 1a a1dea campesina. en otros 1ugares 1a pob1aci6n se en--

contraba desperdigada en 1os campos y 1os montes. La tierra 

sigue siendo un e1emento necesario para 1a práctica producti-

va definitivamente agr!co1a aan. Es un e1emento a1rededor --

de1 cua1 se gestan y se desarro11an 1as diversas re1aciones -

y prácticas socia1es. Parte de 1a tierra de 1abor está parce-

1izada y existe junto con 1a tierra comuna1 (tierra· de reco--

1ecci6n. caza. pastiza1es). Durante e1 f euda1ismo se observa 

una importante difusión de 1as técnicas de1 cu1tivo. muchas -

de e11as ya existentes y sobre todo 1a genera1izaci6n de1 uso 

de hierro en 1as partes cortantes de 1as herramientas. Se --

rea1iza gran actividad de roturación que permite e1 aumento -

de 1as tierras para e1 cu1tivo. De 1as técnicas agr!co1an 1a 

rotaci6n triena1 fue importante y contribuy6 a 1a modifica- -

ci6n substancia1 del. cu1tivo. aumentó 1a producción. introdu

jo 1a posib1idad de una diversidad de cu1tivos y propici6 1a 

prosperidad de 1a ganader!a. La roturación y 1a mejora en 

1as t6cnicas de1 cultivo contribuyó a un importante aumento 

de 1a pob1aci6n. La fami1ia es e1 núc1co centra1 a1redcdor 
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de1 cua1 se desarro11a e1 cu1tivo. Es factor decisivo en 1a 

reproducci6n de1 sistema feuda1 e incide en 1a caracteriza-

ci6n de 1as re1aciones de producci6n. La interre1aci6n en-

tre 1os miembros de 1a fami1ia se entremezc1a.con 1os requer~ 

mientos de1 proceso productivo de manera inmediata y directa. 

En 1a etapa propiamente feuda1, a no ser extendido e1 traba

jo pagado, 1a fuerza de1 trabajo es fundamenta1mente mano de 

obra fami1iar. E1 propio trabajo servi1 descansa en 1a no --

existencia de condiciones para 1a formaci6n de1 trabajo asa-

1ariado. E1 e1emento distintivo de 1as re1aciones de propie-

dad es e1 dominio individua1 sobre 1a tierra. La tierra es -

monopo1izada y distribuida no por 1a comunidad (y/o e1 Esta-

do), sino por individuos que 1a conceden a otros para produ--

cir1a. E1 productor directo posee sus medios de trabajo y de 

subsistencia, pero parte de1 producto 1o sede a otro indivi--

duo. E1 feudo es un pedazo de tierra en dominio de1 terrate-

niente que se concede a1 productor directo a cambio por 1o g~ 

nera1 de 1a renta feuda1. Las re1aciones de producción están 

determinadas por e1 monopo1io de 1a tierra y conforman 1a ba

se sobre 1a cua1 se montan 1as re1aciones socia1eG y de cxp1~ 

taci6n. La rcpartici6n de 1as parce1as a 1os productores di-

rectos ya no tiene e1 carácter que 1a comunidad 1e atribuía a 

este acto anteriormente, sino que obedece a 1a decisión m5s o 

menos individua1, m&s o menos arbitraria de1 terrateniente. 

La apropiación de1 p1ustrabajo por e1 terrateniente se da do

b1cmentc: por 1as prestaciones de trabajo no retribuido en --
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l.as tierras p·osesi6n del. terrateniente y por l.a renta que se 

l.e paga por l.a tierra sobre l.a cual. cul.tiva l.a famil.ia campe

sina. El. l.ugar que ocupa en l.as rel.aciones social.es el. camp~ 

sino se distingue por l.a subordinaci6n al. poder del. terrate

niente sobre l.as condiciones de su trabajo y sobre l.a distri

buci6n del. excedente econ6mico. Las rel.aciones de poder se 

forman al.rededor de l.os márgenes de decisi6n del. campesino y 

del. poder del. terrateniente sobre sus condiciones de vida. 

Para l.as gentes, en el. feudal.ismo, l.a noblez territorial re--

presenta l.a pertenencia a un espacio especifico, 

usos y costumbres definidos, base sobre la cual. 

con l.eyes, 

se forma l.a 

conciencia de pertenencia a un grupo étnico. Pero l.a existe_!! 

y dominaci6n de l.a nobl.eza feudal. tiene su sustento en l.a - -

apropiaci6n privada del. excedente social, fundamental.mente -

v~a renta de l.a tierra. La existencia del. feudo es insepara

bl.e de la renta feudal. de l.a tierra. 

2) La renta feudal. es determinada forma de renta y se g~ 

nera1iza en condiciones socio-económicas feuda1es, aunque no 

se excl.uye este tipo de extracci6n de plustrabajo en otras -

circunstancias socio-econ6n1icas, siempre y cuando está pres en. 

te el. dominio individual. sobre l.a tierra. Las formas de pago 

de l.a renta están relacionadas a grados de desarrol.l.o de l.a 

producción, su carácter y al. grado de monetarización de l.a 

econom't.u en genera1. La renta en trabajo es l.a forma más an

tigua, hace que l.a sujeción del. productor directo al. dominio 

del. terrateniente sea inmediata. Esta situaci6n variar~, de 
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manera importante, cuando 1a mayoría de 1os productores dire~ 

tos son aparceros, co1onos, etc., y se efectúe e1 pago de re~ 

ta en especie. En este caso, e1 productor no esta ob1igado a 

dedicar todo su tiempo en trabajar 1as tierras de1 terrate

niente, sino que 1e entrega una parte de sus productos a cam-

bio de 1a tierra. Para esto es necesario que 1a fami1ia cam-

pesina posee 1os medios de trabajo y de subsistencia y esté -

en condiciones de producir un excedente. A1 intensificarse ·. 
e1 comercio y 1a producci6n artesana1, aparece un nuevo tipo 

de productores agríco1as con posibi1idades de efectuar e1 pa

go de 1a renta en dinero, que no es mas que 1a conversi6n en 

dinero de 1a renta en especie. La renta de1 sue1o como fen6-

meno socia1 aparece y adquiere signif icaci6n a1 separarse e1 

dominio sobre 1a tierra de1 productor directo. Como catego--

ría ana1ítica expresa una re1aci6n socia1 dominante, que tie

ne 1ugar cuando esté presente 1a figura de1 terrateniente que 

tiene e1 dominio sobre 1a tierra, y que e1 productor directo 

s61o puede hacer uso de 1a misma cediendo a1 terrateniente --

parte de1 producto obtenido. Con e1 tiempo, esta constradic-

ci6n entre re1aciones de dominio sobre 1a tierra y de produc

ci6n desemboca en 1uchas que traen como consecuencia 1a p6rd~ 

da de 1as rentas feudales, sobre 1as cua1cs descansa e1 sist~ 

ma y por 1o tanto 1a propia dec1inaci6n de1 feuda1ismo. 

3) La forrnaci6n de 1a aristocracia feuda1 tiene sus orí-

genes en tiempos donde 1a comunidad no estaba aún diferencia

da segan re1aciones de dominación y cuando c1 grupo dirigente 
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se formaba en asamb1ea que 1as fami1ias asociadas efectuaban 

peri6dicamente. Pero, todo esto se da muy a1 principio, ya 

que a1 estab1ecerse e1 dominio territoria1 con miras a 1a ob

tenci6n de 1os excedentes,1as re1aciones cambian y se forman 

nuevas, sobre 1a base de estructuras de poder que se a1ejan -

cada vez más de 1as formas comunal.es. La nueva situaci6n fue 

posib1e gracias a1 control. y dominio directo que ten~a 1a no

b1eza sobre sus sti.bditos, debido básicamente a1 fraccionamie!!. 

to de1 territorio en feudos mayores, más o menos autónomos y 

de posesión abso1uta sobre 1os hombres y 1os bienes natura1es. 

Sin embargo, en 1os tiempos de auge de1 feuda1ismo se da un 

importante desarro11o de 1a producción agr~co1a (mejoras en 

1as tGcnicas de1 cu1tivo, amp1iaci6n de 1as tierras de 1abor, 

aumento de 1a pob1aci6n). Las prestaciones y rentas feuda1es 

se estab1ecen dentro de ciertos márgenes, socia1mente acepta-

dos, que permiten e1 desenvo1vimiento de 1a producci6n. Más 

ade1ante esto cambiará, e1 monopo1io sobre 1a tierra imp1ica 

tambi~n e1 monopo1io de1 excedente económico y significa para 

e1 productor directo 1a imposibi1idad de uti1izar1o, no s61o 

en mejorar su nive1 de vida, pero tambi~n en aumentar su pro-

ducci6n. E1 productor privado de sus excedentes procura in--

c1uso bajos rendimientos, como una forma de resistencia a las 

arbitrariedades de 1a aristocracia feuda1. En cuanto a 1os -

fenómenos que se presentan en 1a etapa de decadencia dc1 feu

da1ismo, podemos distinguir dos grupos de e11os: uno se refi~ 

re a 1~ modificación de ciertas prácticas productivas y re1a-
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cienes debido a 1a lucha entre campesinos y terratenientes y 

c1 otro se refiere a fenómenos que surgen y se desarro11an d~ 

rante el feudalismo, aparentemente separados del agro, pero -

que impregnan y minan las estructuras feudales. 

4) A finales del feuda1ismo, como consecuencia de las l~ 

chas campesinas, tienen lugar ciertos cambios que inciden de 

manera importante en el dec1ive del sistema feudal. Los cam

pesinos luchaban en cuanto pod~an y como podían. Una de 1as 

formas de resistencia era 1a pasividad en la labor productiva, 

actitud que repercutía de manera negativa sobre 1os niveles -

de productividad y de rentas por supuesto; otra era el aband~ 

no de 1as tierras y una tercera los 1evantamientos y revucl--

tas masivas. E1 aumento de la poblaci6n y el recrudecimiento 

de las rentas feudales propiciaron el abandono del agro por -

muchos campesinos que huían de las arbitrariedades de 1os 

terratenientes, 1o que trajo como consecuencias: escasez de 

mano de obra, baja en el precio de la tierra, y aumento del 

precio del jorna1. Frente a esta situaci6n los terratenien--

tes cu1tivan sus tierras con jornaleros, pero cada vez más da 

las tierras en arriendo. A finales del feudalismo aumento 

considerablemente el número de jorna1eros y también de campe

sinos arrendatarios. El surgimiento del arrendatario fue de 

gran importancia en el proceso de disolución del feuda1izmo y 

los arrendatarios han sido en muchas ocasiones promotores y 

vanguardia de las luchas campesinas. Pero para 1a transform~ 

ci6n del sistema feudal se neccsl.taban más factores, adem~s 
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de 1a 1ucha campesina, que sin duda era fundamenta1. Sin em-

bargo, 1os campesinos en e1 feuda1ismo eran parte de este si.!!_ 

tema, no estaban de acuerdo a como 1os sefiores feuda1es ha- -

c~an 1as cosas, y sus insurrecciones serv~an para ace1erar e1 

derrocamiento de 1a nob1eza, pero estos campesinos no eran 

portadores de un sistema socio-econ6mico opuesto a 1os terra

tenientes. Los intereses campesinos en e1 sentido de 1a pro

ducci6n fami1iar: individua1ista, de va1or de uso y de auto-

consumo, coincide con 1os intereses de 1os terratenientes. 

5) De 1os fen6menos que se desarro11an fuera de 1a pro-

ducci6n agr~co1a, presentes durante e1 feuda1ismo y que con-

tribuyen a su decadencia son: 1as ciudades, e1 auge de 1a ar

tesan~a, de1 comercio y de 1os transportes, as~ como 1a form~ 

ci6n de1 poder centra1 y de 1os reinos. Aunque, durante e1 -

auge feuda1 f1orecen varias ciudades, 1a ciudad se desarro11a 

conforme dec1ina e1 feudo. La ciudad es e1 1ugar donde se d~ 

sarro11a una nueva organizaci6n socia1 a expensas de 1a nob1~ 

za, que por 1o genera1 opone gran resistencia a1 proceso de -

conso1idaci6n de 1as urbes. Las ciudades son causa y efecto 

de1 desarro11o de 1a producci6n artcsana1 y de1 comercio, pe

ro también de 1a producci6n agr~co1a. Con e1 tiempo 1a pro-

ducci6n artesana1 y en gcncra1 1as actividades de comercio y 

transporte que se re1acionan estrechamente con 1a ciudad son 

factores ~nportantcs ~ue intervienen en e1 proceso de diso1u

ci6n del feuda1ismo. Parte de1 proceso de decadencia de1 si~ 

terna feuda1 es tambi&n 1a p6rdida de 1a autonom~a regiona1 do 
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1os feudos a favor de1 poder centra1 y 1a formaci6n de1 Est~ 

do-naci6n. La jerarquizaci6n socio-econ6mica, cada vez más -

estricta de 1a sociedad feuda1 y 1a necesidad de formas espe

c~f icas de justificaci6n de 1a existencia de 1a nob1eza gene

ran y forta1ecen 1a figura de1 rey. Los reyes, por razones -

ideo16gicas, aparecen como figuras id6neas, y están 1egitima

dos en estab1ecer su autoridad sobre un conjunto socia1 más 

a11á de sus propios dominios territoria1es. La unificaci6n 

de 1os feudos bajo un poder centra1," fue un proceso 1argo, 

surgido por 1a necesidad de continuaci6n de1 sistema feuda1 y 

se dio a costa de1 poder de 1a nob1eza, imp1icando a 1a 1arga 

e1 rompimiento de 1os v1ncu1os po11tico-ideo16gicos sobre 1os 

cua1es descansaba ei sistema feuda1. 
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1.- LOS ORIGENES Y FORMACION DEL CAPITALISMO AGRICOLA 

Las modificaciones que sufrió a partir de1 sig1o XIV e1 sist~ 

ma feudal propiciaron que 1os siglos XV y XVI presenten en genera1 -

una importante prosperidad econ6mica. Uno de 1os factores que contr~ 

huyen sin duda a ello es la intensif icaci6n de la producci6n artesa

nal, por lo que aumenta progresivamente su producción al destinarla

cada vez a sectores m~s amplios de la pob1aci6n. Tambi~n la produc -

ci6n agropecuaria se orienta en buena medida hacia la producción pa

ra el mercado (especialmente de cereales y carnes). A su vez, los 

G1tirnos siglos de la era feudal se caracter.:í:zan por el debilitamien

to de las bases sociales que soportan las relaciones socio-econ6mi -

cas e ideo16gicas del feudalismo, as.:í: corno por el surgimiento de ma~ 

tiples elementos nuevos que propician la decadencia del sistema feu

dal. A largo plazo se observa una reorientaci6n de las condiciones -

sociales y productivas hacia nuevos objetivos, de los cuales la pro

ducci6n de los bienes para el intercambio es importante conjuntamen

te con la aceptación social de la moneda como equivalente universal. 

Es importante mencionar que al principio estos procesos han sido ba~ 

tante lentos, en 10 cual los factores ideológicos juegan un papel -

primordial. 

A finales del feudalismo y sobre todo después del siglo XV, la 

agr.:í:cultura europea produce cada vez m.tis para una población no agr.:í:c.9_ 

la ubicada en las urbes. E1 desarrollo continuo de una sociedad urba

na hace que la propia agr.:í:cultura salga de su hábitat y de sus formas 

y costumbrc:ii productivas. Claro está que esto implica un largo proce-
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so, de cerca de ·cuatro sigl.os,que empieza l.entamente para acel.crar-

se durante l.os sigl.os XVIII y XIX. 

Durante el. l.argo proceso de transici6n al. capita·l.ismo succ -

den un sinnGmero de modificaciones en todos l.os aspectos socio-eco

n6micos en muchas sociedades precapital.istas, como ya se ha mencio

nado en páginas anteriores. En este l.ugar sol.o se quiere puntual.i 

zar sobre al.gunas cuestion-es como: l.as modificaciones en l.as rel.a 

cienes de propiedad y en el. car~cter de l.a producci6n agr:rcol.a, en 

l.a cual. se observan dos procesos inversos: El. retroceso paul.atino, 

por un l.ado, de l.a producci6n para el. autoconsumo y l.a manunten 

ci6n del. grupo social. de l.os terratenientes en especial., y el. aume~ 

to, por otro l.ado, del. monto de producci6n agr:rcol.a destinada al. -

mercado¡ el. aumento de unidades productivas orientadi-s a l.a produc

ci6n de mercanc:ras, as:r como l.a social.izaci6n de l.a producci6n agr_!. 

col.a. 

Dentro de l.a probl.cmática de l.a periodizaci6n y en rol.ación 

a l.a fijación del. periodo de transición al. capital.ismo se han desa

rrol.l.ado varios estudios, en l.os cual.es se observa cierta variaci6n 

tanto en el. tiempo de iniciación como de terminaci6n del. mismo. Pa

ra l.o anterior, es impo1:tante tener en consideración que en el. pe-

r:rodo de transición se presentan en general. clos grandes movimi.entos 

interrel.acionados, pero con ritmos e intensidades esp~c:rficas que -

l.os di.fercnc:ran entre sS:. y en cada región. El. primero es el. que co_!!! 

prende l.os procesos propios de l.a disol.ución (+) de l.as prácticas y 

(+) V6ase supra, segunda parte, Cap. 3 y 4 
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relaciones fundamentales del feudalismo corno: decadencia de las for

mas de sujeci6n feudal, empobrecimiento de la clase dominante, dismA 

nuci6n de la gleba, intensificaci6n de los bienes destinadas al in-

tercarnbio comercial. Y que se sit~a, como proceso fundarnenta1, en el 

occidente europeo, en el per:íodo que trascurre del siglo XIV al XVI; 

para otras sociedades, corno en los casos de las colonias empieza ap~ 

nas en este dltimo siglo. El segundo es el que contribuye a acelerar 

esta diso1ución de las condiciones objet~vas, proceso en e1 cual a -

su vez surgen 1os elementos que propician el desarrollo de nuevas -

prácticas productivas y relaciones socio-econ6rnicas como: liberación 

de la propiedad feuda1 de la tierra g~nesis de1 arrendatario capita

lista, expansi6n de la producci6n del va1or de cambio e intensifica

ci6n de1 mercado interno e internaciona1 capita1ista. Puede afirmar

se que el tiempo comprendido entre 1os sig1os XVI a1 XIX, representa 

e1 tiempo de p1enitud de desarro11o de los procesos de forrnaci6n y 

dominaci6n del capita1ismo en Inglaterra, Francia, Pa:íses Bajos, pe

ro también representa e1 tiempo cuando se crean 1as condiciones para 

una expansi6n del sistema capitalista a nive1 mundial conjuntamentc

con el neoco1onia1ismo. 

La fijación de este segundo movimiento de transición, a par -

tir del sig1o XVI, es más bien válido para ciertas socj_edades euro-

peas, ya que para otras, tanto los tiempos corno 1a intensidad de los 

procesos de los movimientos de transici6n son diferentes: Francia, 

Ing1aterra, España, Pa:íses Bajos tienen sus propias formas de expre

sión. En otras regiones del mundo, el per:íodo de formación del capi

talismo es más tard:ío e inc1uso menos intenso, acelerandose en la e~ 

gunda etapa de co1onizaci6n durante el sig1o XIX y en otras no sucede 
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hasta bien entrado e1 sig1o XX. Esta cucsti15n repercutirá de manera

decisi~a en e1 desarro11o posterior de1 capita1ismo en cada una de -

estas sociedades y también en e1 desarro11o de1 capita1ismo como si~ 

tema mundia1. 

La Acumu1aci6n Originaria: De 1os fen15menos que tienen 1ugar

durante 1a segunda fase de transici6n, es decir durante 1a formaci6n 

de 1as condiciones de desarro11o capita1ista, es de trascendcnta1 i~ 

portancia 1a 11amada acumu1aci6n originaria, comprendida ésta en sus 

aspectos cuantitativos como cua1itativos. Entendiendo en 1os primeros, 

·básicamente 1a acumu1aci6n de 1a riqueza y concentraci15n de 1a misma 

a raíz de 1os cambios cua1itativos que tienen 1ugar y especia1mentc

e1 mejoramiento de 1as condicj.ones de producci6n y aumento de 1a mj.~ 

ma, así como 1a conquista de América y Africa, 1a que proporciona m~ 

ta1cs preciosos, esc1avos y tierras nuevas. En re1aci6n a 1os aspec

tos cual.itativos se hace referencia a las transforn1acioncs socioeco

n6micas que tienen 1ugar durante este período hist6rico, y que ten-

drán como consecuencia fundamental, a nivc1 de l.as re1acioncs socia-

1es ,1a:. separación entre e1 productor directo y ·in decisión sobre las condiciones de 

rea1izaci6n de su trabajo y e1 destino de 1os productos dc1 mismo. 

Los medios de prodt.1cción, los bienes de consumo y las mercan.cías se 

convierten en capita1 y 1os trabajadores directos en obreros asala-

riados desposcidos a no ser de su fuerza de trabajo. Esta sera en 

adelante la rc1acic5n social. que se l-iar~ cada vez mtis dominante, csp_g 

cífica y extensiva. En resumen, se trata de la acumu1ación y concen

tración de la riqueza y 1a conversión de ésta en capita1, o sea en -
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re1aciones espec~ficas de producci6n de va1or y de p1usva1~a.( 1 

Los primeros tiempos de co1onizaci6n de1 mundo por 1as pote~ 

cias europeas, significaron indudab1emente para e11as 1a base fina~ 

ciera para su despegue capita1ista. A partir de1 1550 se registra -

un importante aumento en 1a producci6n de oro y p1ata y entre 1580-

1620 se registran cuarenta años de auge permanente de producci6n de 

oro y p1ata en todas partes donde era posib1e obtener1os. Sin embaE 

go, aunque 1o.anterior significa un auge importante en 1a monetiza

ci6n de 1as sociedades europeas, por ,,;~ so1o este hecho no es sufi

ciente para generar 1a transforamci6n, sino que es su coincidencia

con 1as modificaciones que tambi6n se han producido en 1a estructu

ra socioecon6mica, No so1o hay oro y p1ata, pero tambi6n mercancías 

para intercambiar. 

Por otro 1ado, e1 impacto de este auge tendrá diferentes 

efectos sobre 1as distintas formaciones socia1es. E1 caso de España 

i'1ustra 1a importancia que tiene 1a interre1aci6n de los factores, 

ya que para 6sta, 1a fáci1 obtenci6n de ganancias comercia1es y en

riquecimiento suntuario de 1as c1ases dominantes, aunado a 1os otros 

prob1emas internos, imp1ic6 e1 estancamiento de su propio desnrro -

110 manufacturero y agríco1a, A fina1es de1 siglo XVI 1as industrias 

texti1es de Segovia, c6rdoba y Toledo y muchos centros rurales pieE 

den su vitalidad y en adelante el pa~s en su conjunto no snrá más -

1 c. Marx, E1 Capital, T.T,, Cap. XXIV, F.C.E., México, l94ó. 
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que un intermediario de transportaci6n y distribuci6n de su rique

za monetaria a otras naciones, incapaz de convertir1a internamente 

en capital.. Tambi~n 1as sociedades ubicadas en e1 oriente europeo, 

por razones internas, a1 recrudecerse en e11as 1a re1ación feudal. y 

de servidumbre a raíz de 1a intensificaci6n de 1a producción de gra-

nos para 1a exportaci6n, no están en condiciones aan para 1as forma~ 

ci6n de1 capita1ismo internamente. 

E1 proceso acumulativo, sin duda, se ace1eró con 1a expansi6n 

co1onia1, pero es importante recordar que este proceso tiene igua1-

mente formas de expresión en el interior del occidente europeo, que

entre otras se encuentran: 1a intensificación de 1a actividad comer-

cia1 con Asia y Africa antes de 1as grandes conquistas, gran auge de 

1a actividad minera que tiene lugar en Europa, y que contribuye a1 -

crecimiento comercia1 y la monetización de 1a economía, la rccauda-

ción de impuestos por e1 poder centra1 y sobre todo la usura. Durante 

el período de transición a1 capita1ismo aumenta de manera consider~ 

ble 1a recaudación de impuestos por parte de la administración can--

tra1 2 en deterioro de 1as rentas feuda1es. Con impuestos sobre 

1as ventas se gravaban no só1o 1as mercancías de 1ujo, sino tambi~n-

1as de primera necesidad. Definitivamente 1a formación de 1as nacio

nes es parte de este doble proceso de diso1ución por un 1auo de 1as

condiciones social.es de1 fcuda1ismo y la presencia por otro de ele -

(2)" ••• E1 Gobierno Franc~s descansaba fundamentalmente 
to extraordinario permanente, La Taj.11e, un impuesto 
ta gue producí.:i casi e1 83 por 100 del-ingreso total. 
( J.R. Ha1e, OP. Cit., PP. 190-91) 

en un impuc~:: 
sobre l.a vcñ 
(en 1483) -
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E1 préstamo usurario es un fen6meno que viene desarro11and~se 

desde muy atrás, desde 1a antiguedad se tiene noticias de esta prác

tica y resu1ta en ciertos 1ugares y tiempos m4s frecuente que en 

otros. Parece ser que conforme se 1egrtima 1a propiedad individua1 

independientemente de 1a comunidad, aumentan también 1os casos de 

aparcerra y dadas 1as precarias condiciones de 1a producci6n y 1a c~ 

da vez mayor producci6n de bienes para e1 intercabio 1os préstamos -

usurarios aumentan también. Durante 1a transici6n a1 capita1ismo 1a-

usura ( c1ero, jud~os y comerciantes jugarán un pape1 muy importa~ 

te ya que será uno de 1os medios básicos de financiamiento de 1a pr~ 

ducci6n y comercia1izaci6n de 1os bienes. 

E1 fen6meno de 1a menetizaci6n de 1a economra y f inanciamien

to de 1a producci6n aparece con determinaci6n en 1a Gltima f,,se de -

transici6n al capita1ismo. La genera1izaci6n de la separaci6n de los 

factores de 1a producci6n y por tanto de la propiedad privada y-

1a producción de mercancras exige, como bien señala Marx en sus aná

lisis, un equivalente general y este es la moneda, en sus diferentes 

formas. La moneda es necesaria para la producci6n de mercanc~as, 

cuando 1a rclaci6n de propiedad es privada, es la mercanc~a-equival~n 

te más operativa para e1 intercambio y la rea1ización del valor en -

e1 mercado. De esta manera, la mon~da, a1go que era bién conocido y

usado desde tiempos atrás, adquiere un gran significado social al m~ 

dificarse el sistema productivo. Lo que antes era, m5s bién de uso -

limitado, ornamental o de prestigio, en la era del capitalismo se -

convierte en una necesidad socioeconómica. 
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En condiciones precapita1istas,producci6n y consumo se re1~ 

zan pasando muy poco por e1 intercamb_io y además son actos poco dif!!:!_ 

renciados entre s~ y so1o cuando 1a producci6n se convierte en pro-

ducci6n para e1 intercambio adquiere esta re1aci6n un nuevo carácter. 

Existe ya 1a posibi1idad de producir más a11á de 1as necesidades in-

mediatas y acurnu1ar, pero, en este caso, la acurnu1aci6n se da duran

te e1 acto de 1a producci6n, por 1o que es necesario 1a inversi6n a~ 

ticipada que proviene de1 financiamiento. Durante 1a tansici6n a1 c~ 

pitalisrno, se observa todo un movimiento encaminado a 1a rea1izaci6n 

productiva de 1a acurnu1aci6n de 1a riqueza monetaria y de bienes 

(de1 c1ero y de 1os protoburgueses: comerciantes, usureros etc.) Sin 

embargo as~ corno en muchos otros aspectos, es a partir de1 sig1o XIX 

cuando e1 sistema financiero y de 1as inversiones empieza a consoli

darse en su versi6n moderna que significa una nueva forma de uti1iz~ 

ción de1 dinero en t6rrninos de inversi6n de capita1 más intensa y --

más eficazmente. (3) 

(3) "La producci6n de rnercanc~as presupone su circu1aci6n y ésta a 
su vez, 1a representación de 1a mcrcanc~a como dinero, 1a cir
cul.aci6n del dinero; es desdoblamiento de la mercanc~a en mcr
canc~a y dinero es una ley de representación del producto como 
mercanc~a. Dc1 mismo modo, 1a producción capitalista de mercan 
c~as presupone - ya se considere en su aspecto socia1 o en su= 
aspecto individual - el capital en forma de dinero o capital -
dinero como primus tnotor de todo negocio nuevo que comienza y
pone corno motor constante. E1 capita1 circu1ante en cspecia1 -
presupone como motor 1a aparición constantemente repetida y en 
cortos plazos del capital-dinero. Todo el valor-capital desem
bolsado, es decir, todos 1os e1emcntos dc1 capital consisten-
tes en mcrcanc~as, la fuerza de trabajo, los medios de trabajo, 
y las materias de producción, han de comprarse, constantemente 
y sin interrupción, con dinero" 
(C. Marx, El Capital, T.II, F.C.E., México, 1972, p. 317). 
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As~ en l.a era capita1ista l.a monetizaci~n de 1a econom~a es

tá en rel.aci6n directa con 1a inversi~n y en esto se procura, a que

l.os diferentes Estados nacional.es juegan un papel. fundamental., en l.a 

formaci6n y existencia del. capital. - dinero (generaci6n de moneda, 

de instituciones financieras, captaci6n de meta1es preciosos, capta

ci6n de ahorro interno y externo, etc.) Todo l.o anterior es necesa-

rio para e1 desarro11o del. capital.ismo, a1 respecto Marx señal.a que: 

" E1 r6gimen capita1ista de producci6n s61o puede desarrol.1~r 

se en gran esca1a y a fondo en aquel.1os pa~ses en que existe una ma

sa de dinero suficiente para l.a circu1aci6n y e1 atesoramiento (fo~ 

dos de reserva, etc.) condicionada por el.1a" ( 4 

Durante e1 proceso de transici6n y formaci6n dc1 capita1ismo 

se combinan intensamente diversos e1cmentos, a1gunos de 1os cua1es-

son fundamenta1es. La re1aci6n que existe entre campesinos y terra-

tenientes en esta etapa no es exactamente 1a misma que en 1a 6poca

anterior • pu;;.s ahol:a a1 estar presentes 1os e1ementos capital.istas

hacen esta rel.aci6n distinta. A continuación se verfi a grandes raz

gos, en que consiste esta diferencia. 

Campesinos, terratenientes y capita1ismo: A partir dc1 sig1o 

XIV se recrudece de manera ascendente l.a actitud de 1os terratc 

nientes hacia 1os campesinos en varios de 1os pa~ses cu~opcos. Es-

tos ten~an más de una razón para l.evantarse en contra de 1os terra-

tenientes cuando 1a oportunidad se presentaba. Con sus actitu-

des 1os scfiorcs fcuda1cs, en 1a ~poca de decadencia y l.ucha por su

supervivencia, propician l.a hu~da de 1os l.abradores de tierra hac~a 

(4) (C. Marx, Op. Cit. P. 307). 
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otros 1ugares: a 1as ciudades, pero tambi~n m~s ade1ante hacia 1as 

tierras nuevas con.quistadas en otros continentes. 

A fina1es de1 sig1o XV en a1gunos pa~ses europeos, ya gue -

en otros aan en e1 sig1o XVII todav~a 1os señores feuda1es siguen-

fuertes, tiene 1ugar de manera importante e1 despojo de 1as tierras 

de 1os siervos y campesinos 1ibres. Pero hasta cierto punto 1a re~ 

tricci6n de pode~es y e1 debi1itamiento de 1os señores feuda1es b~ 

neficia ciertos campesinos, ya que para1e1amente a1 despojo prósp~ 

ran 1os arrendamientos de tierras. Los que tienen 1a posibi1idad -

de rentar tierra a 1os terratenientes 1o hacen y muchas veces son-

grandes extensiones. 

En este proceso de grandes transformaciones 1as revue1tas -

campes:i.nas juegan un pape1 fundamenta1. E1 sig1o XVII es sin duda, 

muy significativo para 1os campesinos europeos (aunque tambi~n 1o 

es para e11os en China y Japón, con diferentes connotaciones soci~ 

1es 5 y 1as revue1tas campesinas tienen 1ugar m~s de cinco dé-

cadas en todo e1 continente(6). Sin embargo, 1as insurrecciones --

campcsínas serv~an para ace1erar e1 derrocamiento de 1a nob1eza, pe-

(5) Véase en: Furores Campesinos ••• ,Ro1and Mousnier, Ed.Sig1o XXI, 
México, 1976. 

(6) " •.• La guerra campesina suiza de 1653 fué una manifestación -
tanto de 1a crisis de postguerra como de 1a creciente cxp1ota
ción de1 campesinado por parte de 1a ciudad, mientras que en -
Ing1aterra 1a rcvo1uci6n triunfó con desco11antcs resu1tados. 
E1 malestar campesino no cesó cn~occidcntc - el 1evantamicnto
dc1 "papc1 sel1ado" que combinó e1 malestar de la clase media, 
de los navieros y campesinos en Bordcaux y Brctafia ocurrió en 
1675 y 1a guerra de 1os camisards mas tarde aan - pero fu6 m5s 
significativo en Europa Orienta1. Durante c1 sig1o XVI hubo -
c~casas revueltas en contra de 1a dependencia de 1os campesinos. 
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ro no a fa~or de 1a dominaci6n campesina, ya que 1os campesinos a ia· 

1arga ser:1n rebasados por 1a naciente bur·guesS.a, c1ase propiamente -

antag6nica a 1os intereses feuda1es. Aunque 1a burguesS.a, en 1a etapa 

de transici6n, estab1ecerá una y otra vez a1ianzas con 1os terrate-

nientes en su 1ucha por 1a dominaci6n e inc1uso retrocederá muchas -

veces a raS.z de sus fusiones con e11os, e1 resu1tado fina1 es e1 de~ 

p1azamiento de 1a c1ase de 1os terratenientes. 

Los campesinos -exc,eptuando ta1 vez e1 arrendatario tardS.o a!!_n 

que dominados por 1os terratenientes, no mantienen intereses antag6-

nicos con 6stos sino de subordinaci6n. Los intereses campesinos en -

1a producci6n fami1iar: individua1ista, de va1or de uso y de subsis

tencia, coincide en este sentido con 1os de 1os de terratenientes y 

en efecto 1os campesinos no han podido ser portadores de un sistema

socio-econ6mico opuesto a1 de 1os terratenientes. En muchos de los -

levantamientos campesinos del siglo XVII se observa la direcci6n de-

los mismos por la nob1eza y los señores locales (7). Efectivamente -

La rcvoluci6n ucraniana de 1648-54 puede ser considerada como el 
mayor levantamiento s~rvil. Otro tanto podría decirse de los di
versos tnovimientos "Kurucz" h'l1ngaros. Su nombre mismo nos retro
trae a las insurrecciones campesinas de oozsa de 1514. cuya mem~ 
ria conservan las canciones fo1k16ricas sobre Rakoczy, de la mis 
ma manera que la revolución rusa de 1672 qued6 grabada en la can 
ci6n sobre .Stenka Razin. En ese lugar, una importante revue1ta-= 
campesina inagur6 en 1680 un periodo de malestar servil endémi
co. Podríamos también agregar en este catálogo de revueltas so-
ciales las revueltas irlandeses de 1641 y 1689" ( E. Hobsbaun,-
En Torno a 1os Orígenes de la Revo1uci6n Industrial, Ed. Siglo 
XXI, México, 1971, p.p. 15 16) 

(?)Para mayor informaci6n véase en Furore,:. Campesinos .. ,op. Ci.t. 
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se produce una a1ianza entre e11os para proteger intereses comunes 

que se ven amenazados por e1 :crecimiento de 1os burgueses y e1 po

der centra1 (Estado Abso1utista). Sin embargo, e1 proceso de form~ 

ci6n del capita1ismo ya se ha des~tado y todo indica que 1a agrí-

cu1tura tiene que jugar un pape1 importante en e11o, por 1o que es 

necesaria 1a modificaci6n de 1as rc1aciones y pr4cticas producti--

vas.de este sector. 

La producci6n de a1imentos en 1os inicios de 1a sociedad c~ 

pita1ista se sigue proporcionando exc1usivamente por e1 sector agE_Í 

co1a, que con e1 crecimiento de 1a producci6n manufacturera se ve-

ob1igado a a1imentar cada vez m~s, una pob1aci6n que no puede pro-

porcionarse, produciendo e11a misma, 1os medios de subsistencia. 

Sucede a1go interesante, pues ya no es s61o un grupo socia1, 1os 

terratenientes, que hay que a1imentar adiciona1mente, sino que gr.e_n 

des cong1omerados urbanos y mi1es de trabajadores que necesitan -

comprar 1os a1imentos en e1 mercado. Así, 1a producci6n agríco1a -

pasa de una producci6n más o menos individua1 a una producci6n so

cia1, donde 1a co1ectividad no agríco1a 1e exige y cstimu1a para 

cump1ir con su pape1 hist6rico de a1imentar1a. Pero tarnbi6n, vía 

materias primas, contribuir a 1a producción de 1os bienes industr~a 

1es. 

Para que 1o anterior pueda efectuarse se necesitan modific~ 

cioncs substancia1es económicas y socia1es. Ciertos ana1istas 8 

de1 desarro11o de1 cap~ta1ismo agríco1a, se inc1inan en afirmar, 

que es en 1a agrícu1tura donde inicialmente tiene 1ugar la formaci6n 

(8) Respecto.a.esta discusión véase en: fü¿rí~~ltl.!E?_:t. __ ~c~:i;:rollo _ _§.2,.! 
Capitalismo, varios ~utores, Ed. Alberto Corazón, Madrid, 1974. 



l.88. 

del. capita1ismo, sin embargo, esto no queda del. todo c1aro ¿Porque 

raz6n 1a agr~cu1tura precapita1ista necesita transformarse, si no hay 

una exigencia socia1 e hist6rica para e11o? y a1go rn~s ¿Si una de 1as 

caracter~sticas de 1a agr~cu1tura capita1ista es su producci6n masi-~ 

va para e1 mercado c6rno se puede dar ésto antes de 1a existencia de -

una pob1aci6n desprovista de 1a posibi1idad de producir sus a1imentos 

de subsistencia ?, ¿d6nde está y a qué se dedica esta pob1aci6n? . . 

La comp1ejidad de1 per~odo de transici6n consiste precisamente 

en que es un per~odo donde 1a deterrninaci6n de1 principio y fin de --

1os procesos resu1tp más dif~ci1. Parece ser que durante 1a transici6n 

al. capitalismo se presentan varios movimientos de manera simu1tánea. 

Varias situaciones socio-econ6micas que unas empujan hac~a ade1ante -

( o hacia atras a 1as otras y cuyo resu1tado final. es l.a conso1ida-

ci6n de1 nuevo sistema. Si bien es cierto que 1a génesis de1 arrenda-

tario capita1ista crea 1a posibi1idad de una orientaci6n mercanti1 de 

1a producci6n agr~co1a, cuestiona 1as re1aciones de propiedad estab1~ 

cida entre 1os campesinos y 1os terratenientes e imp1ementa nuevas r~ 

1aciones de producción, también 1a expansión de 1a producción manufa_s. 

turcra de bienes de consumo coadyuva y ace1era este proceso. Se puede 

decir que no es posib1e separar en rea1idad estos procesos a no ser -

s61o por cuestiones ana1~ticas. 

Las sociedades anteriores al. capita1j.smo eran fundamenta1mente 

agrarias y practicando en 1nuchos casos una agrícu1tura no sedentaria, 

sino nómada. con e1 tiempo, en ciertas sociedades precapitalistas ad

quirj.erón gran importancia otro tipo también de actividades corno la -

artesanal, minera, comcrcia1, y más ade1ante 1a del transporte y cicE 
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Occidente Europeo, sobre 1a evo1uci6n de todas estas actividades, en

rea1idad so1o se conso1ida como modo de producci6n (+) a partir dc1 -

desarro11o de la actividad industria1. Con 1a expansi6n industria1 se 

expande tambi~n 1a forma espec~fica de producci6n y se p1asma el sis

tema capita1ista como sistema socioecon6mico g1oba1 que impregna el -

conjunto social. Su expansi6n en el agro se da de manera an&rquica; 

en a1gunos 1ugares o ramas de producción se desarro11a intensivamente 

y transcurre mucho tiempo hasta poder incorporar el conjunto agr1co--

1a en su seno. Inclusive en 1a actua1idad no 1o ha 1ogrado en muchas 

regiones en e1 mundo. Por 1o genera1, 1a introducci6n del capita1ismo 

en e1 agro se da de manera violenta, aunque con distinta intensidad 

scgfin 1os casos eopcc1f~cos y e11o por varias razones, entre otras: 

1) Debido a la "edad"de la actividad agr1co1a. La agricultura, 

como actividad sedentaria de transformaci6n de 1a natura1eza, es la 

m&s arcaica, en términos de tiempo de su formación. Durante largos --

siglos se acumu1ar6n técnicas y métodos de producci6n, y se crearon -

formas organizativas sociales en torno a ella a pesar del capitalis-

mo, y desde luego diferentes a éste. Pués no estaba operando en fun-

ci6n a la necesidad de la existencia de un mercado interno amplio, a 

1a creaci6n de las bases de un poder favorable a un nuevo sistema y -

(+)Su comprensión se hace partiendo del supuesto teórico, que un modo 
de producción no se define exclusivamente a partir de la estructu
ra econ6mica, sino que el concepto hace referencia a una relación 
de interdependencia y consecuentemente de plena correspondencia -
(inclusive tomando en consideración las contradicciones que el pro 
pio modo contiene) entre todas l.as estructuras (de lo económico., -
po11tico e ideológico). 
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en re1aci6n a 1a formaci6n de un mercado de trabajo, etc. Se encon-

traban en e11a profundas y pr6teritas.ra!ces sociales: de re1aciones 

de propiedad y socia1es ~o capita1istas. Una vez iniciado e1 proceso 

industria1 fue vital para e1 capita1ismo 1a transformaci6n de las -

formas de producci6n en e1 agro, transformaci6n que ocurri6 con 1a -

misma rápidez y violencia con que se expandi6 1a actividad industrial 

y 1a forma de producci6n capitalista en el conjunto de las activida

des econ6micas de la sociedad.Sin embargo, hay que hacer notar que -

no era indispensable que 1a expansi6n del capitalismo en e1 agro 

abarcara todo e1 ámbito rura1. Para e1 sistema capitalista 10 funda

menta1 consist!a en 1a posibilidad de poder garantizar 1a operaci6n

de unidades productivas agr!co1as encaminadas a satisfacer las nece

sidades del desarrollo industrial. Al principio 10 fundamental era -

e1 abastecimiento del mercado de alimentos para 1a pob1aci6n urbana

industria1, y e1 funcionamiento del campo como fuente de materias 

primas para la industria. Más adelante, se trata efectivamente de 

crear y ampliar un mercado de venta de productos industriales, tanto 

de bienes de subsistencia, como de bienes de capital, que el proceso 

de tecnificación de 1a producción agr!co1a demanda. 

2) Debido a que produce bienes de susbsistencia, productos alimenti

cios. A diferencia de 1a actividad industrial, que se encarga de --

producir este tipo de bienes hasta mucho despu6s de su surgimiento y 

a6n en 1a actualidad no ha logrado apoderarse por completo de 1a pr2 

ducción de 10~ bienes alimenticios a pesar de la expansi6n de las em 

presas agroindustria1cs. Esta caracter!stica particular de 1a activ~ 

dad agr!co1a tiende a dos cuestiones espcc!f icas y a veces contradi~ 
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torias: por un 1ado, a una fuerte inc1inaci6n de 1a pob1aci6n rura1 

a1 autoconsurno, y por otro, con 1a presencia de 1a sociedad indus--

tria1 y urbana se 1e empuja a adquirir un marcado sentido comer----

cia1, ya que se 1e encamina a producir bienes que atañen a1 conjun

to de 1a co1ectividad agr~co1a y no agr~co1a. 

3) Debido a que 1a actividad agr~co1a es una de 1as más estrechame~ 

te 1igadas a 1a natura1eza. Tanto porque ciertos medios de produc--

ci6n e insumos son natura1es, (tierra, agua, semi11as) como por e1-

propio carácter individua1 de 1a producci6n. E1 proceso de socia1i

zaci6n de 1a producci6n es penoso as~ como dif ~ci1 es 1a mecaniza-

ci6n de 1a agr~cu1tura. En e11a, a diferencia de 1a fábrica, es ca-

si imposib1e reunir una gran cantidad de gentes y de manera consta~ 

te, genera1mente, se hace por temporadas y grupos de tamaño varia--

b1e. La especificidad de1 terreno y de 1a producci6n dificu1ta tam

bién 1a introducci6n de maquinaria ( 9 ). Estas mismas razones se 

ap1ican también respecto a 1o dificu1toso que es 1a socia1izaci6n 

de1 trabajo, cuando esta tiene 1ugar a ra~z de 1a modif icaci6n de1-

trabajo asa1ariado y 1a mecanización de1 mismo 10 ). 

Por 1o anterior 1a expanción y dominaci6n de 1a forma capit~ 

1ista de producción en 1a agr~cu1tura atravesar& muchos obst&cu1os

socia1es y econ6micos haciendo de éste un proceso comp1ejo, donde--

(9) "Rn 1a Industria, e1 1ugar de trabajo, 1a fábrica, es artifi--
cia1 y amo1dado, por tanto, a 1as exigencias de 1as m&quinas:
mientras que en 1a agr~cu1tura e1 sitio donde funcionan casi -
todas 1as máquinas es obra de 1a natura1eza, habiéndose de -
adaptar 1a máquina a 61, cosa no siempre f&ci1 y a veces teta~ 
mente imposib1e. En genera1, e1 emp1co de 1a máquina en 1a --
agr~cu1tura presupone un a1to nive1 de perfección en e1 culti
vo de 1a tierra" (K.Kautsky, La Cuestión Agraria, Ediciones de 
cu1tura popu1ar, México, 1977. p. 45). 

(10) c. Marx, E1 capita1 T. III, Sección V, F.C.E. México, 1946. 
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1a bata11a fundarnenta1 se desarro11ará entre 1a re1aci6n do propi~ 

dad y de producción capita1ista y las no capitalistas; entre n~ ~o

m~nio t~rr~tor~~1 y 1a propiedad privada. Sin duda, e1 cu1tivo co-

rnuna1 opera corno obstácu1o a1 desarro11o de la agricultura comer-

cia1 y capita1ista. Históricamente se verá, de una u otra manera,-

tarde o temprano, 1a destrucción de 1a práctica cornuna1 y 1os te--

rrenos se fraccionan. Es en Ing1aterra donde se da con anteriori-

dad este proceso, iniciado ya desde e1 siglo XVIIr se completa to

ta1rnente en e1 siglo XVIII y se crea un sistema de granjas indivi-

dua1es, cuyo proceso productivo en e11as, con frecuencia está en -

manos de arrendatarios capitalistas. 

En el occidente europeo durante el siglo XIX empieza a variar 

considerab1ernente la productividad agrico1a; " ••• sobre todo 1os te-

rrenos mejor cu1tivados, producen cosechas más ricas; se sue1e adrni-

tir que el rendimiento medio, en 10 relativo al grano, producto a1i

rnenticio esencia1, durante mucho tiempo estancado por debajo o alre

dedor de 5 por 1, sube ahora a 6 en Alemania, un poco más ta1 vez en 

Francia, mucho más -a1rededor de 9- en Inglaterra y Pa~ses Bajos" 

(11). Se acrecientan los cultivos de forrajes, 1a rotación del cu1-

tivo sin barbecho,cruzas de animales de razas selectas y más tarde -

el uso de fertilizantes industriales y maquinaria agr~co1a. En gene-

ra1 se abren más tierras a1 cultivo y consecuentemente menos aptas -

para altos rendimientos, aunque se arnp1~a la cantidad de bienes pro-

ducidos: Prusia, Francia, Escandinavia, Grecia, España, duplican ca-

si sus tierras abiertas a1 cultivo. En este proceso se forman infin~ 

dad de pequeños productores agr~co1as, pero 1a revo1uci6n agr~co1a 

implica tambi6n la concentración de tierras y acaparamiento de las 

misman por unas 

(11) Guy Pa1made, La Epoca de la Burgues~a, Sib1o XXI, M~xico 1979, 
pp. 7. 



grandes fami1ias (12). Lo mismo se puede decir para e1 caso de Ita1ia 

a principios de1 sig1o XIX (13). 

Gran parte de 1a tierra pertenece aan a 1os terratenientes, es 

pecia1mente en 1a primera mitad de1 sig1o XIX, ya que para a1gunos 

pa~ses a fina1es de este sig1o 1a gran propiedad territoria1 sufrirá

dafios irreparab1es. Los señores, durante e1 sig1o XIX continaan obte

niendo de 1os campesinos importantes impuestos, fáci1es de exigir pe~ 

sando que 1a mayor-:lá de estos estaban endeudados con e11os; 1os cam-

pesinos han obtenido su libertad, pero también están permanentemente-

empujados a recurrir a1 trabajo asalariado, agobiados por 1as deudas

que 1os ob1igan a vender sus tierras. 

(12) " ••• En Ing1aterra e1 antiguo movimiento de los enc1osures y más
recientemente a 1a "revo1uc~6n agraria", conducen a un verdadero 
acaparamiento de 1as tierras por 1as grandes farni1ias: 2,000 
1and1ords, hacia el año 1845, poseen e1 tercio de las tierras; 
en 1873 4,000 1and1ords poseen 1a mitad. Los dueños de las nue-
vas fortunas nacidas de1 capitalismo comercial o industria1, se
apresuran también a estab1ecerse e invertir en tierras, 10 que,
en uni6n de otros mecanismos unificadores, como e1 de 1a cduca-
ei6n, tiende a 1igar estrechamente a 1os hijos de 1os terrate--
nicntes (squires) y de 1os hombres de negocios de una c1ase horno 
génea de propietarios. A un nive1 inferior, 1os co1onos, a menu= 
do ricos, y e1 proletariado de obreros y jornaleros agr!co1as, 
acaban de dar a esta sociedad rura1 e1 c1ásico rostro en e1 que
se inspiran 1as teorías de 1os economistas 1ibera1es para dis--
tribuir el "va1or" en tres e1ementos: 1a tierra, e1 capita1 y e1 
trabajo, 11amados cada uno a recibir su renumeraci6n bajo 1a tr~ 
ple forma de 1a renta de 1a tierra, e1 beneficio y e1 sa1ario". 
( Guy Pa1made, op. Cit. pp. 8-9) 

(13) "En Ita1ia, 1o mismo en e1 Norte que en N&po1es, 1os bienes na-
ciona1es fueron adquiridos por 1a burgues!a rica, e incluso a v~ 
ces por 1a nob1eza; en 1a ·provincia de Sa1ermo, 1os campesinos -
se adjudicar6n só1o e1 0.21% de 1as tierras enajenadas: c1 mono
po1io de 1a tierra quedó, por tanto, simplemente compartido en-
tre la vieja aristocracia terrateniente y la burgues!a". (Varios 
autores, La Epoca de 1as Revo1ucioncs Europeas 1780-1848, Sig1o
XXI, México, 1980, Ptlg. 137). 
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Los terratenientes son dueños de grana.es extensi.oncs de tie--

rras, pero, para. l.a. ma.yor!.a.· de el.l.os ·su poder descansa. sob:r:e l.a _ren

ta. de l.a tierra, cada vez mas capital.ista, l.a. cua.l. no s6l.o represen

ta un beneficio econ6mico, sino que además es l.a base de su dominio 

sociopol.it!.co e ideol.6gico. En esto est4 arrastrada tarnbi~n l.a bur--

gues!.a agrícol.a; l.os val.ores de l.a nobl.eza terrateniente sigue domi

nando en el. medio rural.. La transformaci6n de l.a econom!.a agr!.col.a -

y de l.a vida rural. es sumamente l.enta. Es l.a ~poca de l.os estados -

absol.utistas, donde el. poder estatal. emana de poder de l.os terrate-

nientes. Es l.a ~poca de expansi6n de l.a renta capital.ista de l.a tie-

rra. 

Sin embargo, a partir de l.a segunda mitad del. sigl.o XIX emp~ 

zaran a producirse cambios rel.evantes. El. vial.ente empuje, a partir 

de l.a revol.uci6n industrial., de l.a producci6n agr!.col.a hace inevi-

tabl.e el. avance del. capital.ismo en el.l.a. A esto contribuyen sin du

da, todos l.os cambios que el. l.ibertal.ismo trae consigo a nivel. su-

pcrestructural., ya que en t~rminos de operaci6n econ6mica y sobre 

todo de fijaci6n de precios, de importaciones y exportaciones, en 

l.a segunda mitad del. sigl.o XIX preval.ece por parte de l.os gobiernos 

el. proteccionismo al.a propiedad (de industrial.es y agrícol.as). En 

mas de una naci6n europea preval.ece l.a pol.ítica del. dumping (l.4). 

Los campesinos, exceptuando Ingl.aterra que para l.880 representan -

s61o un l.O~ de l.a pobl.aci6n activa, en l.os demás países forman una 

ampl.ia masa de pequeños productores agrícol.as que cultivan l.a tierra 

( l.4) .vender a precios el.evadas en el. mercado interno, protegido 
de l.a competencia por medio de barreras aduaneras para poder -
vender mús barato que sus competidores en sus propios países". 
( G. Pal.madc, ...QE.:_.Cil. p. l.13) • 
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con sus fami1ias y de una manera bastante primitiva. Francia es e1 

1ugar con más campesinos, en 1860 1a pob1aci6n campesina suma cer

ca de 25 mi11ones de personas y "hacia 1880 1a evo1uci6n hacia 1a

pequeña propiedad se acentda; hay menos campesinos sin tierra y, 

en contrapartida, disminuye 1a superficie media de 1a exp1otaci6n. 

Ya sea propietario, co1ono o aparcero, e1 campesino francés cu1ti_ 
Lc., ..... ,x .. s J, 

va menos de 10 hectáreasf en las tres cuartas partes de 1os casos" 

(15). De 1a pob1aci6n Ita1iana de 60%-70% son campesinos. Segdn e1 

historiador G. Pa1made, 1a mayor~a de 1a pob1aci6n europea, por 

1850, vive en e1 campoJ 75% en Francia; 72% en Prusia y 74% en A1~ 

mania; 90% en Noruega y Suecia; 90% en Grecia e Ing1aterra con 48% 

de pob1aci6n agr~co1a emp1ea más mano de obra en 1a agr~cu1tura -

que en cua1quier otra industria. ( 16 

Ah~ donde existe 1a gran propiedad territoria1, no siempre-

a su derrocamiento se crea 1a so1uci6n de unidades productivas di-

rectamente capita1istas. En Francia por ejemp1o, e1 proceso es di-

ferente "en vez de que e1 señor desposeyerá a1 campesino, fué e1 -

campesino quien desposey6 a1 señor" (17). Y as~ a partir de1 sig1o 

XVIII se verá en Francia 1a creaci6n de una enorme cantidad de pe-

(15) Op. Cit., p.p. 162 

(16) Ibidem, pp 6 

(17) Ju1io Lue1mo, Breve Hist6ria de 1a Agr~cu1tura en Europa y en 

América, Ed. Atlante, México, 1958, p. 79. 
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queños campesinos de propiedad individua1. E1 1789 dos quintas par

tes casi de 1a tierra estan en manos de campesinos parce1arios, si

tuaci6n esta que durará 1argo tiempo y que inc1uso en 1a primera m~ 

tad de1 sig1o XX e1 99% de 1os agr~cu1tores franceses posee menos -

de cincuenta fanegas por unidad productiva. España 11ega a1 sig1o 

XIX con 1a tierra concentrada todav~a en grandes 1atifundios perte

necientes a 1a ig1esia y 1a arist6cracia. En 1os años 30s de este -

sig1o, más de1 50% de 1a tierra esta concentrada en manos de 1ati-

fundistas. 

Sin embargo, 1a principa1 caracter~stica de 1a agr~cu1tura c~ 

pita1ista esta en e1 tipo de proceso productivo y en este caso 1a -

distinci6~ se hace no tanto en funci6n a 1a extensi6n de tierra, 

sino en que si es un proceso extensivo o intensivo. Efectivamente,-

1a intensidad de1 proceso productivo es caracter~stica propia de 1a 

raciona1idad capita1ista. En este sentido 1a de1imitaci6n precisa -

de ta1 o cua1 pedazo de tierra resu1ta fundamenta1. La costumbre a

un proceso de reproducci6n econ6mica amp1iada, cuya inversi6n de ca 

pita1es es indispensab1e hace que cada acre, cada hectárea, adquie

re un va1or más a1to que 1a simpl.e tierra. 

En resumen, durante e1 sig1o XIX en 1os pa~ses capita1istas -

desarro11ados, subsisten aan numerosas unidades productivas de ca-

rlicter pequeño fami1iar. Pero, por otro lado, es evidente la rlipidez -

con 1a que se introduce y se eo--pande 1a empresa agr~cola capitalista, sobre -

todo en la segunda mitad del siglo XIX. La formaci6n del capitalismo 

se gesta conjuntamente con la expansi6n industrial, sin embargo, si

esta Qltima es el elemento nuevo y determinante en la formaci6n dc1-

modo de producci6n capitalista, a la producci6n agr~cola se le exige 

incorporarse a la nueva sociedad industrial transformando y ajustando 
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sus formas de producci6n a la del modo de producción capita1ista. As! 

muchas de las pecu1iaridades que estan presentes en e1 proceso produ~ 

tivo de1 sector agr!cola están re1acionados con 1a anterior cuestión, 

que si bien no es 1a rtnica razón, incide en 1a gestaci6n de procesos

cuyos ritmos de desarro11o, en e1 interior de1 modo de producción ca

pitalista, son diferentes. Se observa por ejemplo, en muchos 1ugares, 

1a existencia para1e1a de empresas agr!co1as altamente capita1izadas, 

de minifundios de autoconsumo, de parcelas de producci6n fami1iar, de 

1atifundios de producción extensiva, etc. Las pecu1iaridades que ca-

racterizan la producción agr!co1a se presentan debido a 1a no homoge

neidad de las re1aciones de producción existentes en 1as diferentes -

unidades productivas. C1aro esta, que 1o anterior no tiene en la ac--

tua1idad la misma importancia en todos 1os pa!ses y/o regiones, ya --

que en varios se han exterminado 1as unidades de producción no capit~ 

1istas, desde principios de1 siglo XX. 

Campesinizaci6n o descampesinizaci6n: En e1 per!odo de transi-

ción al capitalismo se observan interesantes fenómenos en relación a1 

carácter socio-econ6mico que la pob1ación rural adquiere. En este pr~ 

ceso se distinguen igua1mente dos fen6menos diferentes, que de manera 

sucesiva aparecen y tienen especificidades propias, dependiendo de los 

1ugares concretos y 1os tiempos de su formaci6n. En general, en el p~ 

r!odo de transición y debido a la perdida de1 poder econ6mico y pol!-

tico de los terratenientes, se observa la creación de una arnp1ia masa 

de campesinos independientest aexcepci6n de Inglaterra, y la pro1ife-

raci6n de unidades fami----------------------------------------------

•En condiciones capitalistas se entiende por campesinos, el conjun
to de familias independientes que se dedican a la producci6n de 
bienes agr~colas: con tra~ajo básicamente familiar, con medios de 
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1iares ~e producci~n, aunque paralelamente se expulsa gran canti-

dad de 1abradores agr~co1as a1 desaparecer e1 feudo, 1a. hacienda,

u otras formas similares y desarro11arse 1a empresa agr~co1a. 

Esta etapa se presenta como un momento de creaci6n de camp~ 

sinos parcelarios (minifindistas, rancheros, etc.) de nuevo tipo,

orientados en buena medida a la producción mercantil. Su duración 

y extensión, as~ como su éll"faigo depende de las caracter~sticas ev2 

1utivas de cada sociedad en concreto. Para algunas empieza desde -

e1 siglo XVI y perdura hasta principios del siglo XIX, como son los 

casos de algunas sociedades más avanzadas y de temprana industria-

1ización, en otras se extiende más a114 de finales del siglo XIX e 

incluso 11ega hasta e1 siglo XX. En ciertos casos, como e1 de M6x~ 

ce, en los que las reformas agrarias se dan apenas en e1 siglo XX, 

es precisamente en este siglo cuando tienen lugar estos fenómenos. 

Eri· .algunas sociedades e1 proceso de: la nuc..-'\lq. campesinizaci6n sirvi6 

de antecedente para el arranque posterior del capitalismo agr~co-

1a y en otras su duración es muy corta y/o restringida de tal su~r 

te que no alcanza a cuajar un proceso socialmente significativo. 

El proceso de campesinizaci6n se combina con 1a limitada acumu1a

ci6n de capital e inversión del mismo en 1a actividad agr~co1a y

también se presenta como una respuesta a 1a necesidad de 1iberaci6n 

e individualización del productor agr~co1a frente a los terrate -

nientes, 10 que además coincide con las concepciones e ideo1og~as 

producción poco o nada mecanizados, propietarios de 1a tierra 
y/o aparceros, produciendo para e1 autoconsumo y en parte pa
ra el mercado 1oca1 y sin posibilidades de inversión anticip~ 
da a gran escala. 
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burgueses que pau1atinamcnte se introducen conforme se expande 1a do 

minaci6n capita1ista*. 

Como fen6meno hist6rico, 1a formaci6n de1 campesino indepen

diente con procesos productivos fami1iares, ha generado 1a creaci6n

de muchas controversias acerca de1 destino de 1a pob1aci6n rura1 y -

1a actividad agr~co1a. A ra~z de e11o no fa1tar6n, quienes quisier6n 

reservar una exc1usividad a1 sector agr~co1a para 1a pequeña produc

ci6n fami1iar, como si fuera posib1e ais1ar a1 sector agr~co1a de1 -

resto de 1a econom~a capita1ista y sus 1eyes de funcionamiento. Hoy 

d~a hay quienes sostienen que 1a ~nica manera para reso1verse e1 re-

zago agr~co1a y 1os prob1emas a1imenticios es e1 apoyo y formaci6n 

de 1as unidades de producci6n fami1iar. Sin embargo durante sig1os 

y cada vez a medida que una sociedad se industria1iza, acaba con 1a

pequeña producci6n fami1iar. Tarde o temprano e1 capita1 se introdu-

ce y domina 1a agr~cu1tura 1a que de acuerdo a sus 1eyes de funcion~ 

miento, necesita e1evar 1a productividad en todos sentidos. La e1ev~ 

* Con todo J.o anterior se re1aciona evidentemente, 1a cuesti6n acer 
ca de 1as vras farmer y junker (18) de formaci6n dc1 capita1ismo= 
agr~co1a. En ciertas sociedades 1a campesinizaci6n es un proceso
de 1arga duraci6n y es preci amente en estos casos donde más se -
observa 1a vra f armer (que como se sabe se da trpicamentc en In-
g1a terra y EE.UU. exceptuando 1os casos de 1as p1antaciones). Pe
ro en otras 1a duraci6n de este proceso es muy corta, poco signi
ficativo y se da comparativamente más tarde. En estos casos 1a -
vra junker es más común, aunque cono se sabe ésta es 1a forma que 
caracteriza especia1mente a A1emania y e1 Imperio Austrohúngnro.
En ciertos casos se observan fenómenos donde ámbas vras están en
tremezc1adas, que se dan también como fen6mcnos de transici6n, pe 
ro siempre de corta duraci6n y como punto de partida para 1a for= 
maci6n de 1a empresa agrrco1a capita1ista. También como forma es
pec~fica es 1a que se ha caracterizado 1a producci6n conocida dc
p1antaciones de sig1o XIX y XX, donde e1 proceso productivo en a~ 
gunos aspectos es capita1ista y en otros, como en e1 caso de 1a 
mano de obra esc1ava, son de tipo precapita1ista y retrogradas. 

18"E1 junker cu1tiva una parte de sus tierras a través de un adminis 
trador~y--ae-obreros agr~co1as; conf~a 1as tierras rnargina1es a peque 
ños aparceros que l.c entregan 1a mitad de sus cosechas. E1 es quien= 
se encarga de 1a comerciali2aci6n " (Guy Palrnade, Op. Cit., p. 157.) 
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ci6n de 1a productividad de1 trabajo trae como consecuencia 1a me

canizaci6n de1 proceso productivo agr~co1a y 1a expu1si6n de inme~ 

sas cantidades de mano de obra que se encuentran en e1 agro y en -

funci6n de 1a agr~cu1tura. 

Con 1a expansi6n de 1as re1aciones de producci6n capita1is

tas, 1as nuevas formas de organizaci6n de1 trabajo y e1 incremento 

de 1a productividad, 1os pequeños productores fami1iares tienen e~ 

da vez menores posibi1idades de subsistir como ta1es*. En este pr!:?_ 

ceso de expansi6n de1 capita1 en 1a agr~cu1tura 1os productores f~ 

mi1iares son continuamente despojados de 1as tierras productivas o 

potencia1mente productivas, conforme se transforma 1a infraestruc

tura existente. Aparece as~ e1 fen6menó 11amado· descampesinizací6n 

y por 1o genera1 significa 1a fase fina1 de1 proceso de transicí6n 

y domínaci6n de1 capita1ismo en e1 agro. 

Conjuntamente a 1a descampesinizaci6n se desarro11a y se am

p1~a cada vez más e1 dominio de 1a unidad productiva agr~co1a capi

ta1ista, que por otro 1ado incide en una nueva configuraci6n de 1a-

* Sin embargo, hay que seña1ar que por razones técnicos-producti 
vas en varios casos perduran 1a producci6n f ami1iar y resu1ta= 
más propicia para ciertos cu1tivos, ya que 1a tecnificaci6n -
de1 proceso para e11os es cas~ nu1o. Entonces se prefiere e1 -
uso amp1io de mano de obra, por 1o menos hasta que se intente
a1guna so1uci6n técnica que pueda permitir rentabi1idad a1 ca
pita1. 
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pob1aci6n rura1. E1 proceso de descampesinizaci6n es 1argo, tan 1a~ 

go como es e1 proceso de capita1izaci6n y dominaci6n de re1aciones

de producci6n capita1istas en 1a agr~cu1tura y su expansi6n. Hoy -

d~a existen muchos 1ugares en e1 mundo, microregiones, en 1as cua--

1es no se ha con1cu~do tota1mente e1 proceso de transici6n, si por

e11o entendemos también 1a conversi6n de 1as re1aciones precapita--

1istas de producci6n en capita1istas, sin que por e11o se piensa -

que como proceso a nive1 g1oba1 no es dominante. 

E1 proceso de descampesinizaci6n permite a 1a unidad agrico1a 

capita1ista exp1otar una parte de 1a fuerza de trabajo abundante de 

ta1 manera que 1e asegura e1 menor costo posib1e. La expu1si6n de 

1a fuerza de trabajo de1 ámbito rura1 hace que muchos de e11os se 

incorporen como obreros agr~co1as, industria1es o en servicios aun-

que también permanecen desocupados. Pero 1a descampesinizaci6n in-

cide en 1a formaci6n de grupos de individuos poseedores exc1usivos

de su fuerza de trabajo. Desaparede pau1atinamente 1a dobre posi--

ci6n en e1 proceso de trabajo (siendo pequefios propietarios y jorn~ 

1eros y otro tipo de asa1ariados a 1a vez) y s61o subsiste 1a año-

ranza, por un tiempo, en poseer tierras para convertirse nuevamente 

en pequeños propietarios. 

2. AGRICULTURA Y CAPITALISMO 

Agr~cu1tura y mercado capita1ista: La producci6n destinada a 

1a venta parcia1 y/o tota1 no significa necesariamente un proceso 

productivo cuya forma se caracteriza por 1a produccipn de mercan

c~as, entendiendo estas como: bienes producidos bajo rc1aciones de 
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producci~n caracterizadas por l.a separaci~n de l.os factores. Efecti

vamente durante l.a transici6n del. capital.ismo esta presente de mane

ra significativa l.a producci6n mercantil., pero l.a producci6n mercan

til. antecede l.a de l.as mercanc~as y representa a l.a vez l.a época en

l.a cual. se crean l.as condiciones para que esta forma de producci6n -

tenga l.ugar. Para tal. efecto durante l.a transici6n, l.a creaci6n del. 

Estado Nacional. es un hecho fundamental., que significa l.a unificaci6n 

de regiones más o menos grandes, más o menos homogéneas bajo un po -

der central.. Pero no es sol.o esto, que podr~a ser una cuesti6n apar~n 

temente cuantitativa, impl.ica además modificaciones en l.os nivel.es 

estructural.es, de prácticas y rel.aciones social.es y es l.o que dará 

un nuevo sentido social. a l.as nacional.idades y superaci6n de l.as es

tructuras regional.es. 

Al.rededor de l.a naci6n se forja un nuevo orden, que en este s~n 

tido, l.a integraci6n nacional. es parte del. proceso de acum\.1l.aci6n 

originaria en su dimensi6n socio-pol.~tica. La cuesti6n nacional. es -

tan compl.eja como l.o son l.as estructuras y prácticas social.es que -

surgen y se desarrol.l.an con eJ.,~istema capital.ista. No es as~ en l.as 

etapas hist6ricas anteriores, como en el. caso de l.as sociedades de 

l.a antigüedad por ejempl.o, donde se evidenc~an prácticas y rel.acio 

nes el.ementales, comparativamente, debido al. desarrol.l.o incipiente 

de ciertos el.emcntos socio-económicos y/o l.a no existencia de mu --

chas otros. La ~poca del. sistema capital.ista encierra una enorme ca~ 

pl.ejidad del. conjunto socio-econ6mico a ra~z de l.a evol.uci6n de l.as

socj_edades y l.a acumul.aci6n de mt:il.tipl.es elementos durante sigl.os. 
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E1 estado naciona1, en 1a era b~rg~e~a e~presa y representa -

un proyecto hist~rico y no so1amente de· una sociedad si.no de varias y 

conforme avanza de todo e1 mundo si es posib1e. La formaci6n de1 e!!_ 

tado naciona1 es caracterS.stica ·fundamenta1 por primera vez de1 sis

tema capita1ista, de producci6n de mercancS.as y de p1usva1S.a, se re-

1aciona con 1a necesidad que este sistema tiene, para su sobreviven

cia y expansi6n, de 1a creaci6n y normatividad dc1 mercado naciona1-

e internaciona1. Un régimen de producci6n de mercancS.as necesita ge!!. 

te que 1a produce y 1a consuma, pero de una manera especifica, quie

re decir, através de procesos socia1izantes tanto de producci6n como 

de consumo. Además, es necesario gue se separa e1 acto de producci6n 

de1 acto de1 consumo *: se produce en una parte y se consume en otra. 

Esto rompe por comp1eto con toda forma de producci6n anterior distin

ta a 1a forma capita1ista, por 1o que es necesaria 1a generaci6n de -

instancias que generan normas (productivas, jurS.dicas, cu1tura1es, po 

1S.ticas) naciona1es e internaciona1es nuevas, para e1 funcionamiento 

de1 capita1ismo por encima de cu1turas y étnias especS.ficas, además -

de 1a organizaci6n de 1as fuerzas socia1es naciona1es e internaciona-

1es para un mejor desenvo1vimiento de1 capita1. 

La formación, sin embargo, de1 Estado Burgués, enmanado de1 P2 

der de 1a c1ase burguesa, es un asunto de un 1argo proceso de cambios 

con avances y retrocesos. Si 1a estructura econ6mica de 1a c1ase terEa 

teniente fué minada desde muy temprano, su poder socio-po1~tico dura

hasta e1 sig1o XVII y en muchos casos hasta fina1es de1 XIX y/o prin-

* En este caso no se trata de1 consumo productivo de 1os bienes ya 
que este es 1o mismo que decir producci6n, sin e11o no existe tamp~ 
ca proceso productivo. 



cipios de1 sig1o XX en otros •. En este punto, Guy Pa1made hace 1a si-. . 

guiente observaci6n: "E1 inmovi1ismo, o 1a 1enta evo1uci6n de una --

econom~a rura1, de una sociedad agrar~a, de· una menta1idad que conser 

va e1 suficiente apego y respeto hacia 1os va1ores de continuidad, 

de estabi1idad, de tradici6n para que hasta 1as revue1tas 11even su-

marca, constituye e1 soporte de todo un orden estab1ecido, que tiene 

también dimensiones po1~ticas. La monarqu~a 1eg~tima es e1 régimen -

que mejor 1o expresa" (19.). 

En 1o que respecta a1 derrocamiento de1 poder socio-po1~tico 

de 1os terratenientes se distinguen igua1mente dos etapas de trans~ 

ci6n: La primera es aque11a donde se dan una serie de reajustes a1 

poder de 1a nob1eza y 1a formaci6n de1 poder centra1 y de 1os esta

dos abso1utistas que dura hasta e1 sig1o XIX más o menos y 1a segun

da es aque11a que comprende 1a conso1idaci6n y dominaci6n de1 poder 

propiamente burguGs. Estos procesos, c1aro esta, que tienen moda1id~ 

des espec~f icas y tiempos diferentes de gestaci6n segGn 1as condici2 

nes socio-econ6micas de cada formaci6n socia1 en concreto. 

E1 1ibera1ismo, como ideo1og~a básica de esta nueva c1ase, en 

cierra precisamente 1a necesidad de sacudir a 1a sociedad de1 poder 

de 1a nob1eza y 1os terratenientes. Los movimientos naciona1es, csp~ 

cia1mente 1os de 1a dGcada de los cuarenta de1 sig1o XIX, 1cjos de -

ser dirigidos por 1a burgues~a (en abso1uta minor~a aGn) tendrán gran 

profundidad e importancia para 1a formaci6n de1 poder burgués. Las -

G1timas d6cadas del sig1o XIX pueden considerarse e1 inicio del tiem 

po de dominaci6n socio-pol~tica de1 proyecto burgués en los pa~ses -

( 19) Guy Palmado, Op. Cit., p.11 
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más des~rro11ados, aunque 11evar~ mucho más tiempo para abarcar mu-

chas otras regiones de1 mundo. Con.juntamente con 1o anterior. sur--

gen también 1as posibi1idades de dominación y amp1iación de1 me.rca

do naciona1 e internaciona1. 

Si entendemos e1 mercado en su sentido más amp1io, o sea en 

tanto que circu1ación y acceso a1 consumo de capita1es y mercanc~as, 

1a re1ación entre desarro11o agr~co1a y mercado se da de manera md~ 

tifacetica y comp1eja. En un primer momento creará una división su~s 

tancia1 entre campo y ciudad, entre agr~cu1tura e industria con im

portantes repercusiones en e1 panorama naciona1. Si e1 pi1ar de1 c~ 

pita1ismo, en su primera fase, es 1a industria1izaci6n manufacture

ra y aunque también 1o es en parte 1a agr~co1a, 1as consecuencias -

no son 1as mismas para ambos sectores de pob1aci6n ubicados en cada 

uno de 1os ámbitos donde estas actividades tienen 1ugar, a saber, 

1os centros urbanos industria1es y e1 medio rura1. 

En 1a etapa de transici6n a1 capita1ismo e1 fenómeno de sep~ 

ración de 1a industria de 1a agr~cu1tura es de fundamenta1 impor--

tancia. En sus inicios 1a actividad industria1 se vincu1a de manera 

estrecha con 1a agr~co1a en más de un sentido. Sabido es que en e1 

proceso de formaci6n de1 capita1ismo y producci6n de mercanc~as se 

torna necesaria 1a conversi6n de 1a propia fuerza de trabajo en 

mercanc~a. Durante 1argo tiempo 1a no separación entre c1 produc 

tor directo y sus medios de producción y de subsistencia, vá1ido 

para una gran masa de pob1aci6n en e1 medio rura1, obstacu1iza es-

ta conversión En sus inicios parte de ia actividad industria1 e~ 

ta cntremezc1ada con 1a agr~co1ar 1a manufactura dom6stica es muy

común y 1a producción de bienes para 1a subsistencia fami1iar si--
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que siendo importante. Esta situaci6n obstaculiza el desarro11o de 

la producci6n, 1a expansi6n del mercado capitalista y la urbaniza

ci6n " ••• son escasas las grandes ciudades, aan cuando su nfimcro y 

sus dimensiones estén en v!as de crecimiento. En todo Europa, en -

el año 1800, s61o 22 ciudades hab!an superado 1os 100,000 habitan

tes y su pob1aci6n total representaba e1 3% de 1a pob1aci6n euro-

pea¡ en 1850 son ya 47 ciudades, pero no refinen todav!a el 5% de -

los habitantes de1 continente" (20) 

Grandes inversiones, con importante participaci6n estata1,

ya sea de inVersi6n directa O v!a empréstitos p6b1icos, son dPStin~ 

das al desarro11o de las comunicaciones¡ e1 ferrocarril será el --

principal medio de transporte terrestre en muchas partes .. La inte~ 

sif icaci6n de 1os transportes contribuye en 11evar y traer produc-

tos y convertir muchos bienes en mercanc!as que antes no 1o eran. 

A·s!, 1os bienes que se consumen directamente por 1os productores -

pasarán a ser consumidos v!a mercado, separando de esta manera c1-

acto de producci6n y dei1 consumo. Evidentemente este mercado se 

tiene que formar. Las carreteras y 1as v!as férreas se expanden (*) 

(20) G. Pa1made, Op. Cit., pp 6-7 

(*) Sin embargo, para medidados de1 sig1o XIX e1 panorama no es tan 
ha1agador, "Los paquebotes correo de 1a Gunard, en 1os años 40, 
cn1azan Liverpoo1 y Bastan en diez y siete días¡ más tarde en -
catorce. Son navíos de madera y con rueda de pa1etas¡ todavía -
en 1854, e1 Persia, de casco mct&1ico, igua1a justamente, cmp1e 
ando nueve o diez días, 1a ve1ocidad de 1os c1ipners1 1a hé1ice, 
que permitirá nuevos progresos, no está todav!a a punto. E1 fe
rrocarril no se ha adentrado aún en 1as nuevas ticrr.:is: si. Euro 
pa, en 1850, tiene un tendido de 23,000 Km. y los Estados Uni-= 
dos de cerca de 15,000 (aún cuando no exista un ferrocarril 
transcontinental hasta 1869), e1 resto de1 mundo lo ignora to-
ta1mentc. Ningún cable telegráfico a gr~n distancin est~ en ser 
vicio antes de 1os años 60. Así, enormes extensiones tcrritoria 
1es e inm .. ~nsas comunídades humanas quedan casi con1pletnmcntc -= 
ais1ad.:is: China, Jap6n, la mayor parte de Africa en 1Ó's que so-
1o un 11% de1 suc1o está "colonizado" en 1875, frente a un 90% 
en 1902° (G. Palmado, Op. Cit., pp.4-5). 
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con e1 pr6posito de unificar regiones ais1adas entre s~ y crear 1as 

condiciones para 1a formaci6n de un mercado naciona1 para inundar1o 

de mercanc:l'..as pero tambi6n para di-fundir 1as re1aciones de produc-

ci6n capita1istas e incorporar en un todo dominante capita1ista fOE 

mas de producci6n precapita1istas_; convertir en rnercanc:l'..as productos 

que antes no 1o eran y propiciar 1a producción y e1 consumo dentro

de1 mercado. 

La separación de 1a manufactura de 1a agr:l'..cu1tura, ademlis de 

propiciar 1a conversi6n de 1a mano de obra en mercancía y 1a separ~ 

ci6n de 1a pob1aci6n rura1 y ~rbana, con consecuencia 1a disminu -

ci6n de 1a pob1aci6n dedicada a 1a agrícu1tura exc1usivamente, pro

picia tambi6n una mayor divisi6n de trabajo en e1 interior de 1a as 

tividad agríco1a, esto es, divisi6n entre diversas ramas de produc

ci6n por cu1tivos. Igua1mente propicia una producción intensiva y -

especia1izada E1 sig1o XIX, para muchos países, puede considerar-

se e1 tiempo donde esta unidad industria-agrícu1tura, cspecia1mente 

en 1a producción de 1os texti1es, con trabajo asa1ariado a domici--

1io y basado en 1a producción artesana1 fami1iar, empezará a decaer 

y a producirse pau1atinamentc 1a concentración en 1a fábrica y 1a -

producción fabri~ en pocas zonas. Para1e1arnente a esto se formara 

también 1a producción agróindustria1 y también 1a industria dedica

da a 1a producción de medios de producción agrico1as. 

Parece ser que 1a separación de 1a industria de 1a agrícu1t~ 

ra es ln manera como se general.iza l.a scp.:i.ración do los factores de 



producci6n (21.), sin embargo estos procesos no siempre encuentran 

condiciones sociopol.S:ticas favorabl.es para su expansi6n. Los int~ 

reses creados y comportamientos de l.as fuerzas social.es en más de 

un l.ugar y momento, harán que estas modificaciones sean l.entas. 

En l.os l.ugares donde 1os terratenientes se encuentran más d~bi1es, 

ya que su decaimiento data desde el. sig1o XVI, l.a revol.uci6n agr~ 

col.a podrá real.izarse. En otros, donde 1a el.ase de l.os terrate---

nientes es dominante aan en el. sig1o XIX el. desarrol.1o agrS:co1a -

será m~s penoso: se producirá de manera desigual. y anárquica y ~

tendrá como consecuencia un desarro1lo tardS:o del. capitalismo y en 

condiciones de dependencia desfavorab1es con el. resto de la econo 

rnS:a mundial. dominada por los paS:ses industrial.izados. Por otro l.~ 

do, donde la revo1uci6n burguesa se da de manera incomp1eta perm~ 

nece l.a pequefia producción agrS:cola de campesinos orientados a --

producir para 1a subsistencia familiar. 

El reci~n Estado Nacional. se fundamenta en fuertes compro-

misses con 1a clase de los terratenientes y en esta fase histórica-

(21.) Para el. caso de Ita1ia por ejemplo, E. Sreni plantea lo si-
guiente la fabricación de productos lácteos y de embuti 
dos, la industria molinera y la vinS:cola, la fabricación do= 
conservas de frutas y hortal.izas, el molino do aceite y la -
desti1cr~a. y muchas otras cosas, que en los primeros dccc-
nios de la Unidad constituyen todavS:a parte integrante de la 
industria ngrS:cola, y están estrechamente vinculadas a ellb
ya hac~a el final del sig1o dan vida a una gran industria -
alimenticia, subdividida en numerosas ramas y sub-ramas, que 
ocupan cada una a decenas de miles de obreros" (E. Soroni, 
Capitalismo y Mercado Nacional, Ed. CrS:tica, Barcelona, 1980, 
p. 103). 



el. poder estatal. enmana precisamente de esta fuerza social.. Incl.~ 

sive l.a partic.ipaci~n directa de miembros de l.a el.ase terratenien. 

te en el. propio gobierno servirá de apoyo permanente a l.as pol.~t~ 

cas de protecci~n de sus intereses, por l.o general. contrarios a -

l.os de l.a burgues~a. Durante l.argo tiempo l.os debates acerca del.

proteccionismo agr~col.a y de l.os precios de l.os cereal.es en espe

cial., se basar~ sobre este factor y es en particul.ar l.a propiedad 

territoria1 ausentista más retrograda que encabeza l.a pol.~tica -

protj:>ccionista con miras a conservar sus rentas y particul.armente 

en este caso, l.a renta abso1uta de l.a propiedad de l.a tierra. 

La formaci6n del. mercado nacional. constituye l.a causa y el. 

efecto del. cambio en profundidad y desarrol.l.o del. sistema capita

l.ista. La ampl.iaci6n del. mercado impl.ica además fl.orecimiento in

dustrial. y expansi6n gl.obal.izadora de prácticas y rel.aciones nue

vas. Pero, para tal. efecto es menester l.a l.iquidaci6n de pr~cticas 

y rel.aciones agrarias retrogradas que obstacul.izan l.a acumul.aci6n 

capital.ista y l.a inversi6n de capital. en l.a agrícul.tura y durnnte 

l.argo tiempo l.as l.uchas intcrcl.asistas y entrecl.ases tendrán pre

cisamente características que l.es imprime esta cuesti6n. El. estado 

necesita renovar su base socia1 de poder para convertirse en un -

estado burgu6s y por l.o tanto orientado hacia medidas que propi-

cian el. desarrol.l.o capital.ista agrícol.a; de una producci6n agríe~ 

l.a que revol.uciona l.a productividad en el. sector. 

Productividad y Tecnol.ogía El. sigl.o XV es sin duda el. que 

marca el. inicio de l.a era industrial., pero a partir de l.a segunda 

mitad del. sigl.o XVIII ~us efectos son potencial.es y se -
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trata en ade1ante de un proceso de expansión y conso1idaci6n, en e1 

cual. se inc1uye l.a modif~cación de1 modo de pensar y de actuar de -

l.os sujetos. La Industrial.izaci6n que tiene ·iugar a mediados del. s.!_ 

gl.o XVIII inu1tipl.ica y difunde l.os métodos producidos durante tres

sigl.os. En Ing1aterra, por ejemp1o, entre 1780 y 1800 e1 aumento de 

l.a producción agr~co1a fué cerca de 50%. También se produce una im

portante a1za en 1os precios agr~col.as a ra~z de 1a guerra. E1 au-

mento de 1a producci6n agr~co1a estimu1a 1as industrias que uti1i.zan 

materias primas agr~co1as y este progreso econ6mico más e1 aurncnto

de 1os precios traen corno consecuencia 1a estirnu1aci6n de 1as inve~ 

siones en 1a agr~cu1tura misma que requiere fuertes inversiones en-

herramientas, insta1aciones y construccioiles cercas, caminos. gr~n 

jas). A esto hay que agregar 1a importancia de 1a producci6n minera 

( carb6n y _hierro) y 1a máquina de vapor, factores importantes en 

l.a acumu1aci6n de capita1, que marcarán con su desarro1l.o e1 paso 

de 1a industrial.ización~en Ingl.aterra,en l.os sig1os XVIII y XIX. 

Todos estos procesos tendrán repercusiones re1evantcs sobre 

1a producción agr~co1a. De 1a misma manera que en 1os otros secto

res económicos, ia introducción de1 capita1isrno en 1a agr1cu1tura, 

desde sus inicios, 11eva consigo, como parte inherente a1 mismo, 1a 

noción de 1a productividad con un carácter especifico surgido de 

1as r.c1aciones de producción propiamente capita1ista. Estas (il.tirnns 

descansan sobre l.a rc1aci6n de propiednd privada, distinta a1 domi

nio individua1 sobre ciertos medios de producción (caracter~stica -

de ciertas rc1acionas precapita1istas), ya que 1a propiedad privada 

es 1a apropiación nbso1uta de 1os medios de producción y por 1o tan

to de1 poder sobre c1 proceso productivo y c1 destino du 1os bienes 

surrtidos d.; 61. 
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Este es e1 carácter de propiedad privada, que como re1aci6n 

socia1 surge y domina con e1 capita1isrno, aunque más ade1ante y a-

raj'.z de 1as modificaciones que sufre e1 propio sistema capita1ista, 

se re1ativiza e1 carácter abso1uto de 1a propiedad privada corno dQ 

minio exc1usivo de individuos. Aparecerá de manera ascendente 1a -

propiedad pab1ica, y esta vez no s61o a nive1 de servicios,sino de 

apropiaci6n y direcci6n de unidades productivas dirigidas por e1 -

Estado burgu6s. Pero permanecerá intacta 1a re1aci6n de producci6n, 

en tanto que separaci6n de1 trabajador directo de sus medios de PEº 

ducci6n, ais1ado de1 proceso de 1a torna de decisiones sobre e1 prQ 

ceso de producci6n y e1 destino de 1os productos. La injerencia de1 

trabajador en 1a torna de decisiones es nu1a y se da s61o de manera 

indirecta, hasta ahora 1a 1ucha de 1os obreros se ha concentrado -

en 1a defensa de sus intereses sa1aria1es, de prestaciones y cond.!_ 

cienes de trabajo fundarnenta1rnente. 

La productividad está indiso1ub1emente re1acionada con 1a 

ganancia de1 capita1 y 1a intensidad de exp1otaci6n de 1a fuerza 

de trabajo. En este caso, se entiende por exp1otaci6n, s61o y ex-

c1usivarnente 1a apropiaci6n de1 trabajo socia1 excedente de manera 

privada, a expensas de 1a inmensa mayorj'.a de 1os creadores de1 mi§_ 

mo y para beneficio básicamente de1 capita1. En condiciones capit~ 

1istas 1a apropiaci6n de1 excedente y por 1o tanto 1a cxp1otaci6n 

se da en e1 proceso productivo y no fuera de1 mismo, 1o que hace de 

61 un fenómeno diferente a otros que rigen 1a distribuci6n de1 ex--

cedente entre 1os diferentes sectores ccon6micos 22 ) . 

(22) "En e1 capita1ismo 1a exp1otaci6n consiste en 1a apropiación 
de1 p1ustrabajo convertido en mercancj'.a, es decir, 1a apro--



Segdn c. Marx, 1os e1ementos que definen 1a capacidad produ~ 

tiva de1 trabajo son: 1) E1 grado medio de destreza de1 obrero, 

2) e1 nive1 de progreso de 1a ciencia y de sus ap1icaciones, 3) 1a

organizaci6n socia1 de1 proceso de producci6n, 4)e1 vo1umen y 1a -

eficacia de 1os medios de producci6n, y 5) 1as condiciones natura--

1es (23). Ninguno de estos e1ementos puede ser un asunto privado,-

ningdn grupo privado por s~ so1o y por muy poderoso que sea, ha po-

dido rcso1ver esta cuesti6n, pero s~ se ha apoderado de 1os benefi

cios de 1a misma. Entre e1 aumento de 1a productividad, en condici2 

nes capita1istas y e1 beneficio que esta arroja a 1os obreros, 

existe una amp1ia brecha que en 1ugar de achicarse se hace cada vez 

m4s grande. 

La manera como e1 capita1 agr~co1a puede procurarse de 1a ex-

p1otaci6n de 1a fuerza de trabajo con a1tos beneficios es e1evando 

1a productividad de1 mismo. En buena parte 1a potencia1izaci6n de1 

trabajo vivo se 1ogra sobre 1a base de trabajo acumu1ado, en otras 

pa1abras en base a1 uso de maquinaria, tecno1og~a y ciencia en gone-

ra1. La mecanizaci6n de1 proceso productivo agr~co1a y con e11o una-

organizaci6n de trabajo diferente a 1as anteriores, es-un asunto --

piaci6n de va1ores de cambio creados por e1 trabajo asa1ariado. E1 
grado de exp1otaci6n tiende a e1evarse con e1 avance tccno16gico -
por cuanto éste tiene por objeto 1a mayor tasa de ganancia a tra-
vés dc1 incremento de 1a productividad de1 trabajo" (S. de 1a Pafia, 
E1 Modo de Producción Capitn1ista. " Sig1o XXI, M6xico, 1978 --
p. 113). 

(23) C. Marx, Op. Cit., T.I, p.7. 
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que aparece con la industria1izaci6n. Y no pod~a ser de otra man~ 

ra, ya que hac~a fa1ta 1a actividad industrial.productora de ins~ 

rnos artificiales e instrumentos de trabajo complejos, as~ corno, 

1os avances en la ciencia y la tecno1og~a, resultado de increibles 

cambios socioecon6rnicos. 

En cuanto a 1a tecno1og~a agr~cola se distinguen dos aspcE 

tos re1evantes: 1) Las técnicas que potencializan funciones reser

vadas a la tierra y permiten e1 aumento de 1os rendimientos por -

hectárea, corno es e1 uso de fertilizantes, irrigaci6n, plagicidas, 

semillas mejoradas, etc. y 2) Las t6cnicas que potencia1izan el -

traba~o y permiten mayor rendimiento por unidad de1 trabajo (y por 

1o tanto substituyen grandes cantidades de mano de obra), corno son 

1os tractores, tri11adoras, segadoras, etc. Ambos factores se des~ 

rro11arán cuantitativamente y cualitativamente durante 1a era in-

dustria1, aunque e1 primero aparece, de manera importante, con an

terioridad a1 segundo. En 1a agr~cu1tura, el procedimiento que tr~ns 

forma la · serni11a en una planta es obra principa1 de 1a naturale--

za, aunque la intervenci6n del hombre y 1a introducci6n de maquin~ 

ria permiten el .contro1 de las fuerzas natura1es, ncro no 1os recmp1aza 

totalmente y menos en etapas de bajo desarro11o de 1as fuerzas pr~ 

ductivas. 

Desde principos de1 siglo XIX, tienen 1ugar nuevas t~cnicas 

en e1 cu1tivo, fundamenta1mcnte en J.a mejora de1 factor tierra, que 

1ogran c1cvar considerab1cmcnte 1a producci6n agr~cola y repercu-

ten de manera decisiva en la posterior e1evaci6n de los nive1es de 

la productividad agr~cola. Durante mucho tiempo 1a introducci6n de 

1a máquina en el cultivo ha sido lento por varias razones: se nec~ 
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sitan ciertos tamaños en 1a extensión de tierra para que 1a in-

versión en maquinaria sea renta1be (24); acumu1ación e inversión 

de capita1 y por 1o tanto expropiación de 1os pequeños propieta

rios, productores-fami1iares. También se necesita 1a producción-

de maquinaria adecuando1a especia1mente a 1as condiciones de1 t~ 

rreno, cosa que 1ogrará 1a industria pero con cierta tardanza. 

En re1ación con 1a proporciona1idad existente entre trab~ 

jo vivo y trabajo acumu1ado, durante 1argo tiempo e1 primero su

pera por mucho a1 segundo. La agr~cu1tura seguirá necesitando --

grandes cantidades de mano de obra para 1os cu1tivos, y esto es-

vá1ido para 1os 1ugares donde más desarro11ado está e1 capita1i~ 

mo agr~co1a, aunque esta situación cambiará a prindipios de1 si

g1o XX. En 1a segunda mitad de1 sig1o XIX, la gran innovación 

técnica consiste en 1a uti1ización de 1a máquina de vapor como 

fuerza de tracción en e1 arado. En 1867, en Inglaterra se culti-

van cerca de 8.000 hectáreas con máquinas de vapor, que junto --

al arado próspcran también 1as trilladoras y segadoras de vapor. 

Dos cosas importantes se producen con estas innovaciones técni-

cas: rápidez en el trabajo y labranza profunda. Por un lado es -

(24) "La mecanización, por atractiva que pareciese a las mentes 
avanzadas, requerra, para ser rentable, ser uti1ízada en -
explotaciones de grandes dimensiones, de más de 400 hectá
reas.* La labranza de una hectárea en una gran exp1otaci6n 
alemana ven~a a costar 34 marcos utilizando bueyes, y de -
40 a 50 marcos empleando dos máquinas Fowler que, con sus
accesorios, representaban una invcrsi6n de 31.000 a 36.000 

marcos ••• " (Guy Pa1made, pp. 127-28). 

* Seguramente se refiere a Fanegas de tierra, que cada una 
es 1.000 m2., al tr~ducirse "arpent" por hectSreas y no
por fanegas se crea confusi6n. 
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posibl.e el. aumento de l.a productividad del. trabajo y por el. otro 

se dan l.as posibil.idades a que se habil.iten más tierras arabl.es-

para el. cul.tivo. Aunado a 1o anterior se da, en 1os pa~ses más -

desarro11ados (Ingl.aterra, EE.UU., Francia,Al.emania), a fina1es

de1 sigl.o XIX, el. desarro11o de l.a industria qu~mica que con im

' portante rapidez empieza a proporcionar abonos artificial.es a l.a 

agr~cul.tura y mejoramiento de 1as semi11as. Sin embargo, el. cos-

to de l.a tecnol.og~a ya existente es muy el.evado. En real.idad --

muy pocas unidades de producci6n, con al.ta inversi6n de capital.

y suficientes eºxtensiones de tierra, pueden uti1izar1a. La inm~n 

sa mayor~ª de l.as unidades agr~col.as - exceptuando Ingl.aterra y 

tal. vez el. norte de l.os EE.UU.-no estan en condiciones financi~ 

ras para hacerl.o. 

A partir de esta etapa hist6rica se da con cl.aridad una-

nueva divisi6n en l.as unidades productivas agr.i'.col.as, misma que 

surge con l.a d 0 minaci6n del. capital.ismo en el. agro. Se genera l.a 

empresa agr.i'.col.a, que como tal. en nada difiere de 1a empresa c~ 

pital.ista, en general., exceptuando ciertas peculiaridades propias 

en el. cul.tivo, que se anal.izarán más adel.ante, y pe:r;.s_iste l.a -

unidad agr.i'.col.a famil.iar.Esta Gl.tima guarda mucho de l.os razgos 

de l.a producci6n campesina precapital.ista, aunque en más de una 

ocasi6n, regi6n y pa.i'.s, tendrá que ajustarse a ciertos mecanis

mos capital.istas, por 1o general. fuera del. proceso de transfor-

maci6n. 

Formas de Producci6n y Fuerza de Trabajo: De l.os factores 

rel.acionados con el. dcsarro11o del. capital.ismo agrrcol.a y tam-

bién con l.a productividad, es el. de l.a organizaci6n del. proceso 



de trabajo (2~, por 10 que se estab1ece una estrecha re1aci6n 

entre fuerza de trabajo, forma de producci6n y distribuci6n de 

216. 

l.a pob1aci6n. La re1ación rec~proca entre l.a organización social. 

de l.a producción y distribuci6n de l.a pob1aci6n p1antea 1a nece-

sidad de encontrar l.os l.azos esencial.es entre l.a estructura eco-

n6mica y 1a pob1aci6n, en sus dimensiones econ6mico-socia1, cu1-

tura1 y espacia1 (por 1o demás, c1aro está, que aque11os e1emen

tos propios de1 concepto pob1aci6n en,_su dimensi6n demográfica -

son igua1mente importantes para 1a comprensi6n tota1 de 1os fen~ 

menos pob1aciona1es). La re1aci6n de vincu1aci6n de e1ementos -

correspondientes a 1a estructura económica y aque11os propios de 

l.a pob1ación se refieren básicamente a: 1)Aque11a re1aci6n, de -

carácter genera1, socia1mente necesaria para l.a existencia de l.a 

p~opia pobl.ación ( carácter socia1 de 1a producci6n) y 2) Aque--

11as relaciones espec~ficas, mültidimensional.es de cada forma de 

producción; ya que las formas de organizaci6n económica y socia1 

de los individuos más las fuerzas productivas existentes a 1as 

cual.es se inscriben, dan la forma concreta a las configuraciones 

humanas, como consecuencia de sus propias rc1aciones socia1es. 

El proceso de configuración espec~fica de la pob1aci6n es 

visto desde dos ángulos diferentes: Uno, se refiere a 1a cues 

( 25) " Esta determinación social concierne tanto a 1as moda1ida
des de 1a especia1ización y de 1a ca1ificación profesiona1, 
como a 1a repartici6n concreta de 1as tareas en e1 interior 
de 1as "unidades de producci6n" (o "centros de apropiaci6n
de la natura1eza") y a 1a delimitación y formas de exigcn-
cia de 1as propias "unidades de producci6n". E1 sistema de
unidadcs de producción y su conexi6n (o divisi6n de 1a _pro
ducción sociu1) constituyen tambi6n, por 1o tanto, un e~ecto 
de 1as ~elaciones de producción sobre los procesos de traba
~· (Charl.es l3ettc1hcirn, Cálculo ccon6mj_co y íormau de pro 
piedad, Siglo XXI, México, 1972, p. 87). 

. .., 
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ti6n espácia1, o sea, a 1a distribuci6n geográfica ~ 1a pob1aci6n. 

Este aspecto es importante puesto que trae consecuencias re1acion~ 

das, entre otras, con e1 acceso a 1os servicios socia1es, (educat~ 

vos de sa1ud, comunicaci6n, cu1tura1es, etc), ya que a trav~s de 

estos servicios 1a pob1aci6n tiene 1a oportunidad de apropiarse de 

1as consecuencias materia1es de1 proceso de socia1izaci6n de 1os -

recursos. 

Las moda1idades de desarro11o capita1ista en 1a agr~cu1tura 

inciden indudab1emente sobre 1a dinámina de1 comportamiento de 1a

pob1aci6n rura1, cuyas pautas dan cabida a respuestas inmediatas,-

1entas o sumamente 1entas, para 1a conservaci6n o destrucción de -

su propia configuraci6n. E1 movimiento pob1aciona1 responde a1 pro 

ceso de desarro11o acorde a 1as opciones que se 1e presentan a 1a

propia pob1aci6n, dependiendo ~stas de1 momento hist6rico dc1 pro

ceso de1 cambio en e1 cua1 se ubican. La centra1izaci6n de 1os re

cursos en e1 medio rura1, propicia una configuraci6n pob1aciona1 -

contraria a 1a que usua1mente tiene bajo condiciones de producci6n 

pequeño-fami1iar. Indudab1emente, e1 proceso de urganizaci6n de --

1os pob1ados predominantemente campesino&.~ 1o 1argo, contribuye

ª 1a descomposici6n pau1atina de 1os pob1ados que pierden su cohe

rencia socia1 correspondiente a condiciones de producci6n anterio

res a 1a capita1ista. La descomposici6n y reorganizaci6n, en 1os -

casos que es posib1e, en base a nuevas condiciOnes, es un proccso

inevitab1e conforme se desarticu1a 1a producción pequeño-fami1iar

y sucede como consecuencia de 1a desaparición de1 c1cmento cscn--

cia1 de su cohesión: 1a posesión de 1a tierra-unidad productiva a~ 

rededor de 1a casa de 1a fami1ia. 



Dos, e1 segundo aspecto que incide en 1a configuraci6n de 

1a pob1aci6n, radica en 1a distribuci6n de 1a pob1aci6n en rc1a

ci6n a 1os medios de producci6n. La re1aci6n que 1os miembros de 

1a pob1aci6n rura1 mantienen con 1os medios de producci6n os ma~ 

tifac~tica. Aunque a groso modo, se da 1a distribuci6n genera1 -

entre 1os propietarios de 1os medios de producci6n y 1os poseed2 

res de su fuerza de trabajo, en e1 interior de cada una de estas 

dos grandes divisiones se encuentra una mu1titud de condiciones

pecu1iares, 1as cua1es especifican 1a re1aci6n que 1os diferen-

tes sectores de 1a pob1aci6n mantienen con 1os medios de produc-

ci6n. 
La forma de desarro11o capita1ista en 1a agr~cu1tura es 

pecu1iar, debido especia1mente a1 carácter de 1a expansión de1 

capita1 no homog~nea en e1 medio rura1. La comp1ejidad de1 aná--

1isis de 1as estructuras y re1aciones en e1 agro reside básica-

mente en 1a existencia e interre1aci6n de diferentes ro1aciones-

de producci6n y también en 1a presencia de e1ementos entremezc1~ 

dos que intervienen en 1a formación de re1aciones socia1es e id~o 

16gicas espec~ficas. Dejando a un 1ado 1os otros sectores, do as 

tividades económicas y sentrando 1a prob1emática en o1 sector 

agr~co1a, aparecen como representativos dos grandes tipos do pr2 

ducci6n: e1 que caracteriza 1a empresa aqr~co1a capita1ista (*) 

(*) Empresa agrico1a: os 1a unidad de producción donde se ejerce 
1a rc1ación de propiedad privada y 1a separaci6n de 1os product2 
res directos, de sus medios y condiciones de producción. Reprc-
senta el 1ugar de reproducción de prácticas y relaciones produc
tivas queso caracterisan por la socia1izaci6n dc1 proceso de tra
bajo. 
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y e1 que caracteriza 1a producci6n pequeño fami1iar (* \ 

Cada uno de estor guarda una re1aci6n espec~fica con 1a pob1aci6n, 

y a su vez ~sta también se comporta de manera diferente y 1o, que

es m4s importante, representa un pape1 socia1 distinto en cada uno 

de estos procesos productivos. 

Ahora bién, una de 1as formas posib1es de acercamiento a1 -

conocimiento de 1as re1aciones fundamenta1es de los diferentes ---

sectores sociales rurales, es a partir del análisis de la estruct~ 

ra de la fuerza de trabajo¡ precisando: la fuerza de trabajo corno

punto de en1ace entre la masa de pob1aci6n y 1os diferentes proce-

sos productivos existentes. Se puede decir, que en diferentes par

ses y en distintos rnomentos,junto a 1as empresas agrrcolas grandes 

y medianas, en cuyo proceso productivo se manifiestan 1as relacio-

nes de producci6n capita1ista, se encuentran, en varias regiones,-

de mayor o menor cantidad, muchas otras pequeñas unidades de pro-

ducci6n fami1iar. Las formas de or9anizaci6n de1 proceso producti

vo en éstas G1timas están 1ejos de ser capita1istas, sin embargo,

se observa 1a imbricaci6n con las primeras, fuera del proceso de -

transformaci6n de 1os bienes, a saber, en la relación que rnantie-

nen con el resto de 1as relaciones económicas, polrticas e ideo1ó-

gicas. 

E1 uso de capital permite a la empresa agrrcola capitalista 

una constante concentraci6n de los medios de producción y capacidad 

relativa de absorción de la fuerza de trabajo existente, pro---

(* ) Unidad pequefio familiar: subsiste en su sano la no separación 
del productor directo de sus medios de producci6n. Los biones produ 
cides-~ so destinan generalmente a la subsistencia familiar, y en = 
caso de ventas ~stas no son resultado de un excedente, sino que fun 
cionan como vra de obtenci6n de dinero indispensable para la satis= 
facci6n de necesidades de consumo no resueltas por la propia produc
ci6n. El proceso dol trabajo descansa al obrero individual. 
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porcionada por 1as exp1otaciones agr~co1as minifundistas. Sabido 

es, que e1 excedente de 1a fuerza de trabajo que arroja e1 mini

fundio rebasa por mucho 1a reserva necesaria para su exp1otaci6n 

acorde a 1as condiciones de 1a producci6n capita1ista. Este he-

cho incide en e1 abaratamiento desmesurado de1 precio de 1a mano 

de obra, sobre todo para e1 trabajo no esp.ecia1izado, estimu1ando 

además una continua migraci6n hacia 1os grandes centros urbanos 

o hacia otras regiones agr~co1as. La mano de obra expu1sada en -

parte engrosa 1a actividad de servicios o, 1o que usua1mente su

cede, pasa a constituir parte de 1as masas subocupadas y desocu-

padas de 1as zonas urbanas. 

Fuerza de trabajo y reproduci6n econ6mica: Unj.dad Peguefio 

Fami1iar. En genera1, son pocas 1as unidades de producci6n pequ~ 

fio-fami1iar que 11egan a obtener cierto excedente y frecuentemen 

te éste es insuficiente para 1a subsistencia de 1a fami1ia, si -

se considera e1 cada vez ma1 elevado nive1 de vida socia1mentc ha--

b1ando. Igua1mente unas pocas más de este tipo de unidades, 11e-

gan a obtener de 1a producción 1a inversi6n monetaria rea1izada 

(*).A 1a gran mayor~a de 1as unidades productivas pequefio-fami-

1iares, no s61o 1es es imposib1e obtener un excedente, sino que 

pierden por comp1eto 1a inversi6n monetaria rea1izada. La autor~ 

producci6n econ6mica de 1a producción pequefio fami1iar, cuando -

(*:.~· Para estas aproximaciones no es conveniente tomar en consid§:. 
raci6n c1 costo del trabajo farni1inr realizado, ya que esto
cs v~lido s61o para trabajo asalariado, por 1o que su inc1u
si6n en el calculo de 1os costos de producci6n ~amiliar trae 
serios prob1cn1as conceptuales si se quiere hacer 1a compara
ci6n con procesos productivos capita1istas. 
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se ha desarro11ado 1a agr~cu1tura capita1ista es casi nu1a. Subsi~ 

te, entre otros factores, por 1a posibi1idad que tiene 1a fami1ia

campesina de invertir en e11a su fuerza de trabajo inuti1izada y -

parte de dinero obtenido por su trabajo asa1ariado en otras acti-

·• vidades econ6micas, ya sea dentro o fuera de 1a a1dea, regi6n o --

pa~s. 

E1 trabajo invertido en 1a unidad de producci6n pequeño f~ 

mi1iar genera1mente es trabajo fami1iar no remunerado. También se 

observa, en ocasiones, e1 uso de trabajadores asa1ariados, que se 

a1qui1an para ciertas 1abores agr~co1as. Pero en este caso, e1 

uso de mano de obra asa1ariada tiene un sentido pecu1iar, su ca--

rácter está determinado por 1a necesidad de contar, en un momento 

espec~fico de 1abores, con fuerza de trabajo que 1a fami1ia no -

puede proporcionar, como por ejemp1o, en caso de que e1 jefe de -

1a fami1ia o 1os hijos estén trabajando tempora1mente fuera o por 

reducci6n de 1a fami1ia debido a otras causas. A1 parecer 1a pre-

sencia en estos casos, de trabajo asalariado responde a una espe-

cie de circu1aci6n de trabajo y de dinero entre 1os propios mie~ 

bros de 1as fami1ias campesinas y no de obtenci6n de p1usva1~a. 

As~ e1 pequeño propietario que hoy contrata a su vecino como jor

na1ero en su parce1a, es muy probab1e que mañana se convierta en

jorna1ero de éste. Se puede decir que se da un intercambio de tr~ 

bajo, que si anteriormente se pagaba en especie, pau1atinamcntc -

se introduce su pago en dinero. !lay que subrayar que e1 dinero n~ 

cesario para e1 pago de este tipo de trabajo proviene sistemática 

mente de 1os trabajos que 1os miembros de 1a fami1ia desarro11an 

fuera de su actividad como productores agr~co1as. AsS:, en estas -
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condiciones de producci6n e1 carácter socia1 de1 trabajo es sub~ 

tancia1mente diferente de1 trabajo asa1ariado en condiciones de

producci6n capita1ista, ya que no contribuye a 1a acumu1aci6n de 

medios de producci6n. 

En numerosas ocasiones, 1a fuerza de trabajo en torno a 

1a unidad de producci6n pequeño-fami1iar es por demás superior a 

1as posibi1idades de ocupaci6n que e11a ofrece y no está en con-

diciones de absorver en forma productiva 1a mano de obra poten--

cia1 de 1a fami1ia campesina. Aunque es cierto que este tipo de

producci6n necesita de1 trabajo fami1iar, en condiciones capita-

1istas ~ste se da s61amente mientras no se presenta 1a oportun~ 

dad de un trabajo remunerado y si es posib1e de tiempo comp1cto. 

Por otro 1ado, aunque e1 trabajo fami1iar resu1ta Citi1 para 1a_-:· 

propia fami1ia, no es productivo para 1a sociedad, excepto si --

este trabajo participa de procesos productivos capita1istas --

26 ). La informaci6n cxtra~da de 1as investigaciones rca1iz~ 

das en esta materia, en todo en mundo, demuestra rendimientos-

extraordinariamente bajos de 1a producci6n agr~co1a rea1izada 

por 1as fami1ias campesinas. En re1aci6n a 1os nive1cs de vida, 

puede decirse que 1os efectos de 1as distintas formas de orga

nizaci6n socia1 de 1a producci6n generan respuestas diferentes 

en cada caso sobre e1 comportamiento socia1 de 1a propia pob1~ 

(.26) c. Marx a prop6sito de 1os campesinos parce1arios seña1a 
que: "Una parte de1 trabajo sobrante de 1os obreros que
trabajan en condiciones m&s desfavorab1es es rcga1ado a 
1a sociedad y no entra para nada en 1a rcgu1aci6n de 1os 
precios de producción ni en 1a formación de va1or. Estos 
bnjos precios son, pues, un resul.tado de 1a pobreza dc-
l.os ·procluc toras y no, ni mucho 1ncnos, consccucnci..a de 1n. 
productividad de su trabajo" (El. Capita1 T.III, Cap.,.-.- ;.i 
F.C.E., M6xieo, 1946, p. 746). . \ 
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ci6n. Aan, en los casos donde existe un grado relativamente alto 

de desarrollo de los servicios, no siempre es aprovechado por la 

poblaci6n en su conjunto. Una buena parte de la poblaci6n campe

sina vive en condiciones deplorables a falta de servicios adecu~ 

dos. Se puede decir que estas consecuencias son propias a las -

condiciones materiales de vida y situaciones comunes de la pro-

ducci6n pequefio-farniliar cuando el modo de producci6n dominante 

es el capitalista (27). 

Otra de las implicaciones importantes que tiene sobre la 

poblaci6n campesina la forma de producci6n pequefio-familiar, es 

que no satisface las necesidades de subsistencia de la familia,-

entonces sus miembros se alquilan como asalariados. Pero a causa 

que este trabajo no siempre es permanente, siguen manteniendo la 

relaci6n de propiedad con la tierra, perpetuando asr y hasta 

cierto punto, una doble posici6n ante el proceso del trabajo. E~ 

to tiene re1evancia en otras esferas de su existencia, a saber, 

en relaci6n a su comportamiento de c1ase, de aspiraciones, de cr~ 

encias y valores, de participaci6n en organizaciones sociales y 

polrticas. Sin embargo, esta ambiguedad de posici6n ante el pr2 

ceso de trabajo no es inmovil, ya que la tendencia de desarrollo, 

que propicia la expansi6n continua de la producci6n capitalista

en la agrrcultura relativiza los efectos sobre la situaci6n ·so--

27 ) "La pequcfia propiedad territorial presupone una mayor~a de 
poblaci6n predominantemente campesina y el predominio del 
trabajo aislado sobre el trabajo social: presupone por -
tanto la exclusi6n de la riqueza y del desarrollo de la
producci6n tanto en cuanto a sus condiciones materiales 
con10 en cuant:.o a 1as espirituales y también, por consi-
guiente, en cuanto a 1as condiciones de un cultivo raci~ 
nal" (c. Marx, Op. Cit. p. 752). 
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cia1 de 1os campesinos en 1a estructura de c1ases, a trav~s dc1 

proceso de pro1etarizaci6n de 1os mismos. 

En genera1, se observa que e1 carácter socia1 de 1a fue~ 

za de trabajo es comp1etamente diferente en cada una de 1as di~ 

tintas formas de producci6n. E1 proceso de desarro11o capita1i~ 

ta se caracteriza por su incapacidad econ6mica·y sobre todo so

cia1 para transformar tota1mente 1as formas de vida anacr6nicas 

de 1a pob1aci6n rura1, pero aGn as~. 1a mayor~a d~ 1a fuerza de1 

trabajo rura1 está destinada a 1a desocupaci6n y transformaci6n 

Por razones opuestas, cada una de 1as formas de producci6n prov~ 

ca 1a expu1si6n de1 sector de 1a fuerza de trabajo y esto tiene

diferentes efectos sobre 1a pob1aci6n. La producci6n pequcño-fa

mi1iar incide en 1a formaci6n de una reserva extra de mano de -

obra, a diferencia de 1a reserva-desocupaci6n que genera 1a pro

ducci6n capita1ista. En e1 primer caso, e1 fen6meno es consecue~ 

cia de1 proceso de descomposici6n que sufre 1a producci6n pequc

ño-fami1iar ¡ en e1 segundo, e1 proceso tiene 1ugar gracias a1 d~ 

sarro11o de 1a producci6n capita1ista. 

Empresa: Sabido es, que 1a empresa y e1 maquinismo son c~ 

racter~sticas dc1 modo de producci6n capita1ista y se desarro11an 

conforme se desarro11an 1as fuerzas productivas y acorde a1 ca-

rácter de 1as re1aciones que enmanan de1 sistema capitalista. De 

1a misma manera que 1a t6cnica durante el feudalismo se desarro-

11a bajo rc1aciones de producci6n espec~ficas-feudales, e1 maqu~ 

nismo s61o puede desarro11arse, por pri1nera vez, en condicioncs

capitalistas. Las prácticas y relaciones econ6micas se gestan y 

se articulan precisamente en la empresa Unidad econ6mica (o de 



produccion) (26). , en l..a ·cua1 se materia1iza 1a posesi6n de 1os 

medios de producci6n, atrav~s de mecanismos, de prácticas y de

re1aciones socioecon6micas comp1ejas. La empresa, es 1a unidad-

de producci6n capita1ista concreta donde se ejerce 1a propiedad 

privada y 1a separaci6n de 1os productores directos de sus medios 

de producci6n.La forma de1 proceso de1 trabajo en e1 cua1 parti

cipan 1os agentes de producci6n y 1as moda1idades de articu1a -

ci6n de estos procesos determinan e1 tipo y forma de existencia-

de 1as unidades de producci6n (2$·). 

La organizaci6n interna, 1a r~laci6n entre 1os procesos y 

por 1o tanto 1a división del trabajo en e1 modo de producci6n c~ 

_pita1ista descansa en 1a forma empresa. Esta representa el 1ugar 

de reproducci6n socio-econ6mica de1 sistema, y este tipo de repEO 

ducci6n esta basada en un proceso de trabajo donde 1os medios de 

producci6n se ... echan andar por un trabajador no-indivj_dual, sino 

co1ectivo. E1 obrero parcia1, dice Marx, no produce mercanc~as,

e1 producto coman de todos (producto social) se convierte en meE 

canc~a .~· Sin embargo, el poder para poner en acci6n los medios -

de producci6n reside en los propietarios de1 capita1 o sobre PºE 

sonas a las que se 1es ha delegado este poder, que intervienen -

y dirigen 1os procesos de trabajo. 

~6. "Toda unidad de producción constituye un centro de apropia
ción de la naturaleza. En el seno de ta1 centro se articu-
lan estrechamente diferentes procesos de trabajoTa:demiisca daUñT-aa:a: ·21c,--p·roaucci6n tiene 1a capacidad efectiva ae uti:!:i 
zar sus medios de producci6n, de 1os cuales tiene asimismo 
1a posesión". (Ch. Dettclheim, Op. Cit~ p. 154). 

29 Ibidem. 
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A1 principio e1 propietario privado, empresario, tiene 1a 

capacidad de poner en acci6n ·sus propios medios de produccidn i.!!. 

dividua1mente, sin embargo, con e1 desarro11o mismo de1 sistema, 

1os procesos y sobre todo 1a comp1ejidad de 1as fuerzas product~ 

vas, impiden con faci1idad cua1quier propietario individua1mentc 

pueda tener y ejercer e1 poder sobre e1 proceso productivo. 

En genera1 e1 avance de 1a comp1ejidad de 1as fuerzas producti

vas no s61o imp1ica a1tos costos de adquisici6n, pero además y -

por esto mismo, su emp1eo es productivo, si se desarro11a a gran 

esca1a. Asr,a partir de cierto momento se observa 1a siguiente 

moda1idad en 1a re1aci6n de propiedad que imp1ica una re1ativa 

separaci6n entre: 1a propiedad jurrdica y e1 poder de ejercer 1os 

derechos que de 1a propiedad enmanan sobre e1 proceso productivo. 

Un gerente, un Consejo de Administraci6n, por 1o genera1, cump1en 

funciones diferentes a 1a mayorra de 1os accionistas (ya sea que 

estos son o no trabajadores de 1a empresa). 

La empresa como 1ugar de reproducci6n de 1as pr~cticas y 

re1aciones de producci6n capita1ista, basada en 1a separaci6n de 

1os factores y si se quiere, basada en 1a separaci~n de 1as con~i 

cienes objetivas y subjetivas de 1a producci6n, contiene 1os me

canismos necesarios para ejercer y reproducir 1a separaci6n de1 

productor directo de los medios de producci6n;Y"E1 proceso de v~ 

1orizaci6n dc1 capita1 tiene esencialmente por objeto producir -

capital.istas y trabajadores asa1ariados". ( 30) .I.a empres'1 nl.hnbeE_ 

( 30 C. Marx, Los fundamentos de l.a crrtica de la Economra Pol.r_ 
~. T.I, comunicaci6n,Madrid, 1972, p. 377. 
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se basado en 1a compra-venta de 1a fuerza de trabajo, ha generado 

normas de contratación y despido de 1os trabajadores, que en éste 

d1timo caso, no sÓ1o se 1e priva de sus medios de subsistencia 

(aunque tempora1) a1 separar1o de1 trabajo, pero también se 1e 

separa de 1os medios de producción. As~. su rc1aci6n con su pro

pio proceso de1 trabajo no es de ninguna manera orgánica, ya que 

puede "moverse", mecánicamente, sin importar su situación subje

tiva, esto 61timo también es vá1ido para su contrataci6n. Va1e -

decir• que para e1 ·funcionamiento anterior, 1a sociedad en su c2n 

junto esta orientada a proporcionar, v~a educación, re1igión, 

prácticas po1~ticas, etc., 1os mecanismos para que a nive1 des~ 

jeto estas prácticas sean aceptadas e interiorizadas. 

Corno ya se ha mencionado en páginas anteriores, 1a repro

ducción econ6mica capita1ista es de carácter amp1iado. Ahora b~en, 

conjuntamente con e11o se p1antea 1a reproducci6n como proceso -

hist6rico y como ta1 se entiende en sus dos ascepciones: a) como 

reproducción de 1as condiciones socia1es (reproducci6n de1 capi

ta1 y por 1o tanto de ias re1aciones de producción y acumu1aci6n 

de capita1), y b) como reproducción de 1as condiciones rnatcria1es 

(producci6n de medios de producción). En e1 proceso productivo -

1a reproducci6n amp1iada significa incremento permanente de 1as

fuerzas productivas que intervienen en 1a producci6n, v~a acum~ 

1aci6n, as~ como incremento, por 1o tanto, de 1os bienes produc~ 

dos (bienes de consumo y de capita1). ciara esta que para este 

tipo de rcproducci6n se necesita una producción a gran esca1a, 

cuya interre1aci6n con 1a ciencia y tecno1og~~ es fundamentai 

como bien scña1a .J·.o. Berna1 en e1 siguiente pasaje: "A trav6s 
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de 1a transformaci6n técnica de 1a industria que 1a ciencia hizis--

posib1e, 1a propia ciencia fue dejando sentir su inf1uencia so--

bre e1 desarro11o de1 capita1ismo, permitiendo1e abandonar 1a 1~ 

bre competencia individua1ista de 1a industria en.pequeña esca1a, 

para adoptar 1a forma de 1as grandes empresas monopo1istas en 1as 

cua1es se tiene una p1aneaci6n de1iberada y se uti1izan mct6dos

cient1f icos de producci6n" (31).Lo anterior, a 1a 1arga traerá -

mayores consecuencias, ya que 1as exigencias de 1a reproducci6n

de 1as condiciones materia1es y socia1es de 1a producci6n capit~ 

1ista, una vez estab1ecida esta a gran esca1a, son ta1es que ca-

da capita1 individua1 s61o puede funcionar si es parte de1 capi-

ta1 socia1. Y, "De este modo, destruye e1 carácter privado de1 -

capita1 y 11eva imp11cita en s1, aunque s61o en s1, 1a abo1ici6n 

de1 mismo capita1" \32). 

Va1e mencionar, para una mayor comprensi6n de 1a empresa, 

e1 significado de 1a producci6n de 1a p1usva11a y cspecia1mente-

de 1a p1usva11a re1ativa en e1 proceso productivo capita1ista.En 

un principio, 1a producci6n basada en 1a organizaci6n de trabajo 

en empresa permite 1a extracci6n de trabajo excedente, sobre to-

do, v1a producción de p1usva1~a abso1uta (33\. Sin embargo, des-

(31) J.D. Derna1, La Ciencia en 1a Hist6ria, Ed. Nueva Imagen, M~ 
xico, 1979, P.633. 

(~2) C. Marx, E1 Capita1, T III, p.567 

(33) "Se consigue pro1ongado 1a jornada de trabajo más a11a dc1 
punto en que e1 obrero se 1imita a producir un cquiva1cnte 
de va1or de su fuerza de trabajo y haciendo que este p1us
trabajo se 1o apropia e1 capita1 ( .•• ).La producción de -
p1usva1~a abso1uta es 1a base general sobre que descansa e1 
sistema capitalista y c1 punto de arranque para 1a produc-
ci6n dc1 Plusval~a relativa" (C. Marx, Op. Cit. T.I.,p.426) 



229. 

pu6s de cierto grado de desarro11o de 1as fuerzas productivas -

esta forma se modifica. Primero por 1os 1~mites mismos de posib~ 

1idad de extensi6n de 1a jornada de trabajo, segundo por 1a 1u-

cha misma de 1os trabajadores por mayores sa1arios y tercero po.!'._ 

que se cuenta con una cantidad importante de trabajo acumu1ado,-

que permite evo1ucionar en forma ace1erada 1a productividad de1-

trabajo. Esto hace que se produce un "cambio re1ativo de magnit_!! 

des" de 1as dos partes que integran 1a jornada de trabajo (o sea 

1a parte destinada a 1a reproducci6n de 1a fuerza de trabajo y 

1a parte de producci6n de p1usva1or). De esta manera disminuye 

e1 tiempo necesario de reposici6n de 1a fuerza de trabajo y por-

1o tanto queda un tiempo restante mayor y esta es 1a forma de pr-9_ 

ducci6n de p1usva1~a re1ativa (34 ) 

En 1a agr~cu1tura, 1a formaci6n de 1a empresa capita1ista 

se va dando conjuntamente y desde 1a expansi6n misma de1 capita1. 

Tienen, sin duda, formas espec~ficas de conformaci6n, a1gunas de 

1as cua1es ya se han visto, y también tiempos e intensidades que 

no siempre coinciden con 1as de 1a conformaci6n de 1a empresa i~ 

dustria1. A continuaci6n se verán a1gunas cuestiones y pecu1iar~ 

dades de1 capita1ismo agr~co1a. 

Agr~cu1tura e Industria: Aunque 1a mecanizaci6n comp1eja 

de 1a agr~cu1tura, se rea1iz6 s61o e~ e1 sig1o XX, con e1emp1eo 

de1 motor de combusti6n interna, mucho más 1igero que 1a máquina 

(34)" La jornada de tr.:ibajo aparece desdob1ada de antemano on dos 
segmentos: Trabajo necesario y trabajo_excedente. Para prulon 
gar e1 segundo se acorta el primero mediante una serie de mé= 
todos, con ayuda de los cuales se consigue producir en menos 
tiempo e1 equivalente del salario" (C. Marx, Op. Cit, p. 42G) 
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de vapor, sus efectos se dejan sentir desde finales del siglo XXX. 

El ~xito de la maquinaria agr~co1a se debe a su capacidad para -

economizar trabajo y en menor grado influye sobre el incremento -

del rendimiento de la cosecha. Sin duda, la mecanizaci6n de 1a -

agr~cu1tura puede hacer producir bienes con mucho menor trabajo 

vivo. As! el trabajo requerido para las labores agr!co1as puede 

reducirse much!simo, al mismo tiempo que se obtienen mayores cos~ 

chas. 

Todav!a en 1840, aunque se sab!a que el suelo alimentaba 

las plantas no se pod!a explicar como suced!a. Al desarrollarse 

la investigaci6n cient!fica y explicarse la funci6n qu!mica del 

suelo es cuando se empieza a intervenir en forma amp1!a en 1aap1i-

caci6n de estos conocimientos en la producci6n agr!co1a. Con la-

producci6n y ap1icaci6n de los fertilizantes y fungicidas aumenta 

la cantidad y calidad de las cosechas, pero tambi~n se acorta el 

tiempo necesario para su producci6n. Cuando esto esta sucediendo 

aparece tambi~n la necesidad de resolver de manera eficiente y r~ 

1ativarnente duradera 1a conservaci6n de los alimentos. 

Diversas formas para 1a conservaci6n de los alimentos como: 

secar, hervir, salar y congelar existían desde épocas rernotas,pe

ro no eran adecuadas para utilizarse a gran escala y alimentar m~ 

11ones de gentes. Nuevamente los descubrimientos científicos ha-

r~n factible la conservaci6n a gran escala. En estas condiciones

surge la empresa agroindustria1 y tambi6n ~u dominio en el sector 

agr!co1a, ya que con ella los bienes perecederos se convierten -

en relativamente duraderos, desde la forma aparentemente sencilla 

de refrigararlos y poder transportarlos a grandes distancias, ha~ 
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tG sus formas de transformaci6n a otros bienes en conserva. Una 

nueva "revol.uc_i6n" en l.os procesos productivos agrS:.col.as • a partir 

de l.a cual., se puede habl.ar efectivamente de una industrial.izaci6n 

directamente de l.a producci6n agrS:.col.a. La conservaci6n de l.os al.~ 

mentes tendrá efectos muy importantes sobre l.a producci6n agrS:.col.a 

en l.as col.onias, especial.mente l.as de regiones tropical.es, ya que el. 

avance en l.os descubrimientos t~cnico,·-cientS:.ficos permite contro

l.ar l.as enfermedades especS:.ficas del. tr6pico y posibil.ita dominar-. . 

l.o para l.a producci6n, asS:. como poder transportar una ampl.ia gama 

de productos propios de estas regiones a l.os paS:.ses más desarrol.l.~ 

dos. La gran expansi6n de l.as pl.antaciones en l.as col.onias o exco

l.onias recien independizadas, en Asia, Africa y América Latina de~ 

de el. sigl.o XIX y sobre todo en el. sigl.o XX, se debe en buena par-

te a l.os avances tecnol.6gicos y ).a formaci6n de l.a empresa agrS:.co-

l.a. 

La conformaci6n de l.a empresa agroindustrial. se da atrav6s 

de l.argos procesos de desarrol.l.o, en l.os cual.es se combinan tanto 

l.os aspectos pol.S:.tico-ideol.6gicos, como l.os técnicos y socio-econQ 

micos. Como ya se ha visto, en páginas anteriores, l.a expansi6n -

del. capital.ismo en el. agro, y por l.o tanto de l.a empresa agrS:.col.a, 

se da sobre l.a base de destrucci6n de l.as formas precapital.istas -

de l.a agrS:.cul.tura, l.a empresa agrS:.col.a es causa y efecto del. proc~ 

so de capital.izaci6n de l.a agrS:.cul.tura. La pequeña producci6n fam~ 

l.iar, asS:. como l.a gran propiedad basada en procesos productivos de 

carácter extensivo y por l.o tanto con baja productividad, ofrece--

r~n en muchos 1ugarcs, gran resistencia y buscar~n diversas formas 

de sobrevivencia. De ahS:., que se ha observado, en l.a mayorS:.a de --
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1os casos, una 1arga cohexistencia entre grupos de unidades produ~ 

tivas y de procesos productivos distintos. A ra~z de esto se forme 

rán fen6menos espec~fic?s que surgen de 1as re1aciones que se este 

b1ecen entre grupos que participan en diferentes re1aciones de pr2 

ducci6n, as~ como entre sectores de actividades productivas, que -

también se enfrentan de cierta manera a diferentes procesos produ~ 

tivos caracterizados por diferentes grados de composici6n organica 

de capita1. 

La agroindustria, que aparece conjuntamente con 1a manufac

·tura y que se introduce en e1 agro, es e1 e1emento que hace revo1~ 

cionar a 1a producci6n agr~co1a y a transformar1a profundamente. 

Ahora b~en, 1a empresa agr~co1a necesariamente opera bajo e1 régi

men de 1a producci6n de p1usva1~a, 1a ventaja que 1a producci6n de 

p1usva1~a re1ativa ofrece hace que cada empresa desea introducir -

1os cambios tecno16gicos que 1e permiten reproducir esta forma de 

obtenci6n de1 excedente. Para e11o es necesaria una fuerte inver-

si6n de capita1.• especia1mente de capita1 constante, que no todas 

1as empresas,individua1es y/o co1ectivas, están en condiciones de 

hacer1o. De ah~, que se observan grupos de proce~os productivos -

con diferentes nivc1es de productividad y de exp1otaci6n de 1a -

fuerza de trabajo que imp1ica marcadas dcsigua1dades en 1a produ~ 

tividad de1 trabajo y marcadas diferencias en 1os nivc1cs de pro

ductividad entre fuerzas productivas menos desarro11adas y más d.!§:_ 

sarro11adas. 

E1 sector agr~co1a se ha caracterizado, en 1a mayor~a de --

1os casos, por que 1as fuerzas productivas uti1izadas en 61 sean, 

comparativamente, de menor dcsarro11o que 1as uti1izadas en e1 S!§:.C 



233. 

tor industria1. La comparaci~n entre industria y agr~cu1tura in

teresa especia1mente, ya que ambas tienen e1 mismo carácter en 

tanto que actividades de transforrnaci6n de 1os bienes, con una 

vincu1aci6n de extrema intensidad. Pués, en cierto momento de d~ 

sarro11o, 1a agr~cu1tura como actividad espec~fica desaparece, 

para transformarse en una rama de 1a industria, pero esto es vá-

1ido como tendencia que esta presente cada.vez con mayor intens.!: 

dad y mayor extensi6n y no como una dominaci6n genera1izada en -

e1 sector. 

Durante 1argo tiempo 1a industria1izaci6n de 1a agr~cu1t~ 

ra es 1enta. Uno de 1os e1ementos que interviene para e11o es sin 

duda, e1 tiempo pro1ongado en e1 cua1 e1 costo de rcproducci6n -

de 1a fuerza de trabajo, en e1 medio rura1, es bajo y son bajos 

1os nive1es de subsistencia, que persisten gracias a que una 

gran cantidad de pob1aci6n vive en tierras cu1tivadas bajo muy -

ma1as condiciones técnicas. Esto también repercute sobre 1a fueE 

za de trabajo asa1ariado que surge de 1a pob1aci6n con estas ca

racter~sticas. Los asa1ariados, en este caso, por 1o genera1 ai

estar sujetos también a procesos productivos no capita1istas, 

tienen su sa1ario como comp1emento de ingresos, lo que significa 

que 1a correspondencia entre el sa1ario.y e1 costo de renovaci6n 

de la fuerza de trabajo no opera, Y 1a subsistencia de este tipo 

de trabajador s6lo en parte depende del sa1ario. Todo esto hace

ª que existan nive1os de productividad de trabajo y también de -

vida muy bajos. 

Otro elemento relacionado con el ritmo de desarro11o agr~ 

co1a es e1 que caracter~za el preces~ mismo de la industria1iza-
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ci6n. Sabido es que 1a industria tempranamente 1ogra subordinar 

a ·sus necesidades a1 sector agr!'.co1a, de ta1 suerte que este e!!. 

tra en una estrecha interre1aci6n con e11a, pero en condiciones 

de desventaja. A partir de e~ta condici6n se producen comp1ejos 

fen6menos socio-econ6micos, ya que es.ta re1aci6n de ventaja-de.!!_ 

ventaja a 1a 1arga repercute de manera negativa sobre e1 desa--

rro11o g1oba1. La posibi1idad que en e1 sector agri:co1a se puede 

exp1otar mano de obra a bajo costo y comprar a bajo precio 1os-

productos agr!'.co1as también frena, hasta cierto punto (que dep~n 

de de 1as caracteri:sticas espec!'.ficas de esta subordinaci6n y 

de1 tiempo de su duraci6n), e1 desarro11o industria1. Para 1a 

agr!'.cu1tura esto es evidentemente desastroso ya que 1a exp1ota

ci6n de 1a fuerza de trabajo, sin avance tecn61ogico tiende a -

acrecentar 1a producci6n de p1usva1!'.a abso1uta, que corno se m~n 

cion6 anteriormente, caracteriza formas de producci6n con bajo 

nive1 de desarrollo de las fuerzas productivas. También provoca 

la tendencia de concentraci6n de las inversiones de capital pre 

cisamente en 1as ramas con altos niveles de productividad y per 

petuaci6n por lo tanto del bajo nivel de composici6n organica -

del capital en la agr!'.cultura. 

Evidentemente, lo anterior no puede permanecer corno una 

re1aci6n estática y tiende a modificarse, ya que de otra mane

ra. significar!'.a un estancamiento total. De esta manera surgen 

procesos, por lo general violentos, en diferentes momentos hi~ 

t6ricos que apuntan a la modificaci6n de la re1aci6n desigual 

entre desarrollo agr!'.cola e industrial. La propia expansi6n de 

la empresa agr!'.cola, acompañada de innovaciones provoca grandes 
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cambios, pero tambi~n se ha necesitado en ciertos casos y mome~ 

tos espec1ficos una revo1uci6n socia1. Sin embargo, sus resu1-

tados no son inmediatos y a veces se necesitan 1argas d~cadas -

de reacomodo y de transformación de 1os e1ementos vigentes. Una 

de 1as formas más frecuentes que contribuye a1 empuje hacia 1a 

transformación de 1a estructura agr1co1a son 1as reformas agra

rias, que de una u otra manera, tarde o temprano se han dado --

casi en todas 1as formaciones socia1es. En e1 siguiente cap1t~ 

1o sobre: "Reforma Agraria", se presentarán a1gunas de 1as ca-

racter1sticas re1evantes y e1 pape1 que en e1 proceso de refor

ma agraria juegan 1as c1ases y grupos socia1es en condiciones -

donde está significativamente presente 1a forma capita1ista de 

producci6n, pero antes se verán ciertas cuestiones re1acionadas 

con 1a renta de 1a tierra capita1ista, mismas que son parte de1 

conjunto exp1icativo de1 desarro11o agr1co1a. 

Renta capita1ista de 1a tie~: En 1a parte segunda de -

este escrito, en e1 cap1tu1o sobre renta precapita1ista de 1a -

tierra se afirm6 que 1a renta como fen6rneno surge con e1 domi-

nio individua1 sobre 1a tierra y 1a formación de 1a gran exten-

si6n territoria1. Lo anteri?r se da a1 mismo tiempo que persi~ 

te 1a no separación de1 productor directo de sus medios de pro-

ducci6n como re1aci6n fundamenta1. La re1aci6n de dominio de -

1a tierra es 1a que conso1ida 1a renta como forma especifica de 

apropiación de1 excedente agr1co1a por 1os dueños de 1a tierra. 

Mientras existe e1 dominio territoria1 se generan re1aciones y 

prficticas socia1es que permiten 1a existencia de 1a renta de1 -
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sue1o como condici6n de su uso. En condiciones donde 1a forma 

de producción capita1ista es 1a dominante y se modifican subs-

tancia1mente muchos de 1os e1ementos de1 conjunto socia1 y 1as 

interre1aciones entre e11os, 1a renta de 1a tierra se ubica y -

se re1aciona tambi~n de manera distinta con 1os diversos e1eme~ 

tos de1 conjunto. E1 dominio de 1os terratenientes sobre 1a --

tierra puede seguir existiendo• pero cambian de manera substan-

cia1 1as re1aciones de producci6n y 1a forma dominante de apro

piación de1 excedente que ya no se da vía renta y tampoco se -

apropia directamente por e1 terrateniente (3S) • 

La renta de 1a tierra tiene caracter~sticas capita1istas 

cuando e1 capita1 puede apropiarse directamente e1 trabajo so--

brante sometido a re1aciones de producci6n de p1usva1~a y es e~ 

tonces un remanente sobre 1a ganancia media~ o sea sobre 1a pa~ 

te proporciona1 que corresponde a cada capita1 concreto de 1a 

p1usva1ía producida por e1 capita1 g1oba1 de 1a sociedad y suc~ 

de cuando 1a propiedad territoria1 no es condici6n fundamenta1 

de 1a producci6n (36). Dadas 1as características de1 proceso -

productivo capita1ista 1a re1aci6n fundamenta1 se cstab1ecc en-

tre capita1 y trabajo, por 1o que es e1 propietario de1 capita1 

que se apropia de1 excedente con ta1 arreg1o que e1 mecanismo 

de apropiación est~ previamente estab1ecido en 1a forma misma 

3~.- "La forma norma1 de 1a p1usva1ía ya no es ahora 1a renta. ~ 
sino 1a ganancia. y 1a renta pasa a ser simplemente una far 
ma sustantivada bajo circunstancias cspecia1es no de 1a - = 
p1usvn1ía en genera1, sino de un determinado exponente de -
1a misma, de 1a ganancia extraordinaria" (C.Marx.E1 Capita1 
T.III,scc.scxta.Op.Cit,p.741) 

36,- Ibidcm,p.726. 
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de producciOn, a saber en 1a producciOn y apropiación de 1a 

p1usva1~a, fundamentada esta d1tima en 1a separación de1 produc 

tor directo de sus medios de producción y de subsistencia. 

La renta capita1ista se fundamenta en e1 mismo principio 

genérico que 1a renta feuda1 y se da porque existe e1 dominio 

individua1 sobre 1a tierra y en este sentido expresa una re1a-

ción socia1 históricamente condicionada. La tierra en s~, como 

bien natura1 no genera renta; como condición para 1a producción 

permite que sobre e11a (o por debajo de e11a) se dan procesos -

productivos donde se producen bienes bajo distintas formas y r~ 

1aciones de producción. La ca1idad y 1a ubicación de 1a tierra 

permite que un proceso resu1te más o menos productivo y que 1os 

bienes se obtengan con más o menos trabajo socia1mente necesa-

rio. Las caracter~sticas espec~ficas de1 proceso capita1ista -

de producción y 1as formas de regu1ación de producción y distr~ 

bución de va1or inciden y determinan 1os mecanismos de apropia

ción de una parte de1 va1or por e1 propietario de 1a tierra v~a 

' 

renta. No es pues de 1a tierra_. como dir~a Marx, ºsino en nom-

bre de 1a tierra monopo1izada", en nombre de1 dominio sobre e11a 

que c1 poseedor de 1a misma percibe una parte de1 producto. 

La renta de 1a tierra en e1 capita1ismo imp1ica que una --

parte de 1a p1usva1~a va a parar a manos dc1 terrateniente; que 

si bien forma parte de 1a re1aci0n de propiedad privada, no 1o 

es en tanto que re1aci6n de capita1-trabajo. que resu1ta 1a rc-

1ación fundamenta1 de producción capita1ista. Como tendencia 
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hist6rica, como parte de1 proceso de 1a acumu1aci6n originaria, 

se da tambi~n 1a subordinaciOn de1 dominio territoria1 a 1a re-

1aci0n de capita1-trabajo. A1 inicio de1 proceso 1a fuerza de 

1os terratenientes reside en su dominio de grandes extensiones 

de tierras que permite mantener sobre e11as re1aciones de mono

po1io y durante 1argo tiempo e1 capita1 tendra que enfrentarse 

a circunstancias espec.!ficas surgidas de este monopo1io de 1a -

tierra. 

La regu1aci6n de 1a renta de 1a tierra depende de 1a corr~ 

1aci6n de fuerzas y acomodo de 1os e1ementos de1 conjunto so---

cia1 en 1as distintas fases de1 desarro11o capita1ista. 

piedad territoria1, como re1aci6n socia1 histOrica, intervendra, 

dependiendo de1 momento espec.!fico, de diferente manera sobre 

1as re1aciones y prácticas socia1es y productivas, por 1o que 1a 

renta de 1a tierra tiene distintos significados en diferentes 

momentos y bajo condiciones espec~ficas. Durante 1argo tiempo, 

desde e1 inicio de 1a dominaciOn capita1ista, 1a propiedad terr~ 

toria1 funcionará como e1emento para 1a inhibiciOn de1 desarro--

110 agr.!co1a. Resu1ta que mientras más baja es 1a producciOn de 

bienes agr.!co1as; más a1to es e1 precio de producción de 1os mi~ 

mas y por tanto más caro su precio de mercado. En estas candi--

cienes es cuanto mas a1ta es 1a renta de 1a tierra de 1a que se 

apropia e1 terrateniente, o sea 1a cantidad de productos que se 

apropia contiene mas va1or comparativamente con e1 va1or conteni 

do en 1os bienes producidos por otras ramas de producciOn. Por 

1o anterior e1 mantenimiento de1 terrateniente resu1ta muy caro, 
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mismo que 1os asa1ariados en su conjunto tendr~n que pagar. 

Los asa1ariados en 1a agricu1tura están condenados a 1a rn~ 

seria a1 comprimir e1 capita1ista a1 máximo sus sa1arios para 

obtener una ganancia ta1, que a1 deducir de e11a 1a renta, 1a 

ganancia se mantiene en 1os márgenes de 1a tasa media. Esto es 

1o que Marx 11amarj_a 1a renta abso1uta de 1a tierra y que def i~ 

nitivamente no obedece a formas propias y regu1ares de 1a forro~ 

ción y distribución de l.a pl.usva1:ta y de 1a ganancia '(37) ; son 

1as condiciones históricas precapital.istas en 1as que se ha for-

mado l.a propiedad territorial. y que el. capital.ismo en su desarr~ 

110 tendrá que modificar. 

El. desarrol.l.o del. capital.ismo como modo de producci6n domi-

nante crea l.as estructuras no s6l.o económicas, sino también so-

cio~pol.:tticas que necesita y l.e permitan 11evar a cabo su proye~ 

to histórico conforme a sus l.eyes inherentes. De manera v1o1en-

ta, cohercitiva, de 1uchas interc1asistas y entre el.ases avanza 

y destruye l.os obstácul.os que se 1e presentan, aunque en a1gunos 

momentos de manera 1enta, despl.egando en todo este proceso sus -

propias contradicciones. 

(3'1) .- ''Si 1a cam¡-x:::>sici6n media del. capital. agrfco1a fuese 1a miSITI<-. o más al.ta 
que 1a de1 capital. social. medio, desaparecer:ta l.a renta abso1uta, siCJn
pre en el. sentido que hemos expuesto; es decir l.a renta que se distin-
gue tanto de l.a renta diferenc:ia1 =-no de 1a renta b.•sada en el. verda
dero precio de monopo1io. El. va1or del. producto agr:tco1a no scr:ta cn-
tonces supcrio1c a su precio de prcrlucci.6n y e1 capita1 agr:tco1a no pon
drí.a en 1novimieni:o m.1s trabajo ni rcalizar:ta t.ampoco, ix:>r tanto. Jt"ds -
p:\.usval.:ta que c1 capita1 no aryr1'.cola. Y lo 11'.i.smo sucedería si, nl dcsa 
rrol1arse la agricU:~tura, la ccmposici6n del capi-t-..a.l. agr:Lcola se nivc--=-
1.ase con l.a del capita1 social. medio" (C.Marx,Op.Cit,p.709). 
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En cuanto a 1a producci6n agr~co1a, a1 capita1ismo 1e es 

fundamenta1 ia expropiaci6n de 1os labradores agr~co1as de 1as 

tierras que cu1tivan, someter1os a1 capita1 e imponer re1acio

nes de capita1-trabajo, pero también 1e es importante desp1a

zar a 1os terratenientes. Parte de 1os mecanismos de desp1aza

miento de 1os terratenientes es e1 propio desarro11o dc1 capi

ta1ismo agr~co1a. Pau1at~namente y debido a la expansi6n capi

ta1ista en genera1 y en 1a agricu1tura en particu1ar, 1a tie

rra se fracciona, se vende, se apropia por 1os Estados para 

una reforma agraria y e1 monopo1io sobre 1a misma se debi1ita 

y permite que se de~p1iegue sobre 1a tierra una re1aci6n de 

franca propiedad privada y aunque no toda 1a tierra es propie

dad privada, ésta condiciona 1as normas productivas. 

A1 ser e1 dominio territorial una re1aci6n socia1 hist6r~ 

ca no hay raz6n para que una vez superada y destru~do e1 grupo 

socia1 de 1os terratenientes como ta1, vue1va a generarse a 

gran esca1a. En condiciones capita1istas habrán otras formas, 

inc1uso m5s rentab1es para 1a inversi6n de1 capita1, que com

prar tierras para arrendarlas, suponiendo además un crecimien

to rc1ativo de1 precio de 1as tierras. En todo caso se compra

r~an para ser usadas directamente por e1 propietario, aunque 

como se sabe, esto ültimo no resulta la mejor soluci6n para e1 

capitalista, ya que implica el desembolso de una suma importa~ 

te de dinero que podr~a ser usada como capital para la produc

ción. Ahora bien, la propiedad privada sobre la tierra es una 

re1aci6n capitalista y mientras exista es de suponer que exis

tirá tambi6n la renta del suelo, pero en estas circunstancias 

no hay razón para que incida como elemento de inhibici6n a1 



desarro11o de1 capita1ismo agr~co1a puesto que entra a formar 

parte de 1os mecanismos regu1adores norma1es de1 sistema: 

Para1c1amente o en ausencia de 1a renta abso1uta, exis-

ten diversos e1ementos que intervienen para formarse un otro 

tipo de renta de1 sue1o, en base a 1as diferencias que se dan 

entre e1 precio individua1 y e1 precio genera1 de producci6n, 

conocida como renta diferencia1*. Esta diferencia puede dar-

se, dice o. Ricardo, debido a que "E1 va1or en cambio de to-

dos 1os bienes, ya sean manufacturados, extra~dos de 1as mi

nas· u obtenidos de 1a tierra, est~ siempre regu1ado no por 1a 

menor cantidad de mano de obra que bastar~a para producir1os, 

en circunstancias amp1iamente favorab1es y de 1as cua1es dis-

frutan exc1usivamente quienes poseen faci1idades pecu1iares 

de producci6n, sino por 1a mayor cantidad de1 trabajo necesa

riamente gastado en su producci6n, por quienes no disponen de 

dichas faci1idades, por e1 capita1 que siguen produciendo 

esos bienes en 1as circunstancias mas desfavorab1es"(38) 

La renta diferencia1 de 1a tierra es una ganancia exce-

dente debido a 1a intervenci6n de dos factores natura1es que 

son: 1a ferti1idad natura1 de 1a tierra y su ubicaci6n, mis-

mas que pueden estar o no unidos, si de una misma tierra se 

trata. La ferti1idad de 1a tierra imp1ica adem~s de1 uso de 

*) En e1 aná1isis sobre renta diferencia1 de 1a tierra, Marx 
p1antcn no menos de siete variantes de condiciones de pr2 
ducci6n que intervienen en 1a formaci6n de 1a renta dife
rencia1, dependiendo de 1as desigua1dades de 1as ciases 
de tierra, de 1as características de1 precio de produc
ci6n y de 1a cuota de productividad de 1os capita1es. 

(39) D. Ricardo, Principios de Economía Po1ítica y de 
Tributaci6n, Editoria1 F.C.E., M6xico 1959, p. 55. 
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sus cua1idades una intensificaci6n de 1a capacidad de1 trabajo 

para producir 1os bienes, de esta manera, por razones natura-

1es, capita1es igua1es pueden arrojar diferentes cantidades de 

productos, asS: 1a ferti1idad de 1a tierra se vue1ve "Condici6n 

para una más a1ta productividad de1 capita1 emp1eado, condi

ci6n que no puede crearse por obra de1 proceso de producci6n 

de1 mismo capita1¡ esta fuerza naturai monopo1izab1e es insep~ 

rab1e de 1a tierra"(39). 
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En e1 proceso productivo donde existen condiciones natur~ 

1es favorab1es, e1 producto obtenido se vende por encima de su 

precio, puesto que su precio individua1 de producci6n es menor 

que e1 genera1¡ contiene menos va1or, debido a un mayor rendi

miento, y en re1aci6n a una determinada cuota generai de gana~ 

cia se obtiene una ganancia extraordinaria, que no se debe a 

una inversi6n adiciona1 de capita1, sino a1 factor natura1 ex

traordinario que ha sido monopo1izado. En todo caso, e1 propi~ 

tario de 1a tierra querrá obtener mayor renta, comparativamen

te, de ·su tierra, si ésta es de mejor ca1idad que otras, pero 

e1 cu1tivo sobre esta tierra arroja también comparativamente 

mayores ganancias de 1as cua1es a1 deducirse 1a renta, se apr2 

pia e1 arrendatario. 

Asi, 1a renta diferencia1 es posib1e debido a 1a existen

cia en ~u1tivo de tierras de diferente ca1idad, inc1uso de ti~ 

rras de muy ma1a ca1idad en momentos en que 1a demanda de bie

nes agr.íco1as aumenta, segt'.in D. Ricardo, "La raz6n, pues por 

1o cua1 1a producci6n primaria aumenta de va1or comparativo, 

(39) c. Marx, Op.Cit., pp. 600-601. 



es que emp1eam4s trabajo en 1a producci6n de 1a 01tima porci6n 

obtenida, y no 1a circunstancia de que se pague una renta a1 

terrateniente"(40). 

E1 an41isis de 1a renta de 1a tierra ha evidenciado cier

tos comportamientos en 1a producci6n de 1os bienes agr~co1as 

que inf1uyen de manera sobresa1iente en 1a capacidad de1 sec

tor para una reproducci6n amp1iada y 1as trabas que existen p~ 

ra ta1 efecto. En e1 capita1ismo a diferencia de otras formas 

de producci6n anteriores, existe una estrecha re1aci6n entre 

1a producci6n de1 excedente y 1a acurnu1aci6n de capita1es. A1 

haber ramas de producci6n o inc1uso grupos de unidades produc-

tivas dentro de una rama con mayor capacidad de acurnu1ar, o 

sea, de echar a andar procesos de reproducci6n amp1iada, tie

nen tambi~n mayor capacidad que otras para absorber excedentes. 

Efectivamente, este es un c~rcu1o que permite, a mayor capta

ci6n de excedente, mayor acurnu1aci6n y por 1o mismo, mayor ca~ 

taci6n de nuevos excedentes. 

Por razones hist6ricas ya expuestas, e1 sector agr~co1a 

ha tenido comparat~varnentc mayor dificu1tad en retener excede~ 

tes. Tratándose de empresas espec~ficas, es preciso admitir 

que han podido formar procesos productivos con a1ta composi

ci6n orgánica de capita1, operar con a1tos grados de producti

vidad que 1es permiten procesos de reproducci6n amp1iada y de 

acumu1aci6n de capita1. Sin embargo, durante 1argo tiempo e1 

grueso de1 sector agr~co1a basará su producci6n sobre procesos 

(40) D. Ricardo, Op.Cit. p. 56 
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de trabajo de producci6n de p1usva1~a abso1uta, situacidn ésta 

que repercute sobre 1a formaci6n de1 precio genera1 de produc

ci6n, haciendo que éste se mantenga e1evado a1 participar para 

su formaci6n, bienes producidos en procesos de trabajo de baja 

productividad. Para 1a agricu1tura significa 1a posibi1idad de 

que se obtengan ganancias y ganancias extraordinarias, sin 

igua1 necesidad de inversi6n de capita1es que 1a existente, 

por ejemp1o, en 1a industria. Xgua1mente tiene repercusiones 

negativas sobre de1 ~mbito rura1 en genera1 y 1a pob1aci6n ub~ 

cada en e1 agro, impidiendo e1 desarro11o de1 conjunto socia1 

y propiciando su retraso respecto a 1as urbes industria1es. En 

ciertos aná1isis esta situaci6n se exp1ica debido a que e1 se~ 

ter agr~co1a transfiere va1or para 1a industria1izaci6n, en 

cierta medida esto sucede, como también es usua1 e1 vaivén de 

excedentes entre ramas y sectores de producci6n. Se puede de

cir que este es un mecanismo norma1 de regu1aci6n de 1os capi

ta1es. Sin embargo, hay que destacar 1a importancia que tiene 

1a capacidad de retenci6n de excedentes o no, de cierta rama. 

de producci6n, ya que este es e1 factor determinante para que 

otras ramas se apropien de excedentes producidos por 1a prime

ra. 
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3.- REFORMA 
0

AGRARIA EN CONDICIONES CAPITALISTAS. 

E1 t6:r:mino de reforma apunta evidentemente a todo tipo de mo

dificaciones, más o menos substancia1es, de diferentes aspectos de 

1a rea1idad socia1. En este sentido, puede afirmarse que 1a refor

ma es una acci6n consciente tendiente a modificar, en forma más a

menos rápida, re1aciones socioecon6micas y/o po1~ticas y que, como 

pr4xis socia1, este presente en varias etapas hist6ricas. Los moví 

mientes de reforma desempeñan un pape1 sobresa1iente en 1as etapas 

hist6ricas de transici6n de un sistema socia1 a otro, m~smos que 

se caracterizan precisamente por m61tip1es movimientos reformado 

res. 

En G1tima instancia, 1os movimientos socia1es reformadores obede -

cen a 1a necesidad de ajuste entre diferentes e1ementos estructura 

1es y/o superestructura1es de1 conjunto socia1, que por razones 

hist6ricas aparecen desvincu1ados. Pués e1 desarro11o g1oba1 de 1a 

sociedad impone 1a superaci6n de1 desfase o desajuste dentro de1 -

sentido genera1 de1 proceso socia1. Por ejemp1o, puede suceder que 

se hacen necesarios cambios y ajustes de ciertos aspectos dc1 con

junto socia1, en e1 momento que tiene 1ugar, en un estadio espec~

fico una mayor divisi6n socia1 de1 trabajo y una consecuente sepa

ración de distintas actividades o cuando esta presente una modifi-

cación en 1a estructura de 1os grupos socia1es y de1 poder. 



A diferencia de otros movimientos socia1es, 1as "po1~ 

ticas de reforma" tienen 1a pecu1iaridad de requerir, para -

ser eficaces, 1a participaci6n activa de 1a entidad estata1,

propia de una formaci6n socia1 determinada. De acuerdo a 1a -

inform~ci6n consu1tada sobre reform~s~ ~atas se dan en etapas 

hist6ricas en 1as cua1es esta desarro11ada ya 1a entidad - -

estata1, en 1a cua1 se ha depositado e1 poder de decisi6n dc-

1os asuntos que atañen a1 conjunto de 1a co1ectividad. En 

diferentes momentos de 1a historia socia1 y en re1aci6n a 1a

actividad agr1co1a se han dado, movimientos socia1es con e1 

objeto de cambiar diversas re1aciones socio-po11ticas y - -

econ6micas. Los diferentes movimientos socia1es rura1es, c1a-

ro esta que no tienen 1as mismas caractcr~sticas ni 1as - - -

m~su1as consecuencias en e1 agro ya que esto depender1'i de 1as-

condiciones objetivas e hist6ricas en 1as cua1es se dcsarro--

11an. 

La reforma agraria, como acci6n consciente de 1os Estados, es 

una po11tica socio-econ6mica espec1fica encaminada, a apoyar

e instrumentar 1as acciones de cambio a1 cua1 esta apuntando-

c1 dcscnvo1vimiento de 1a 1ucha de ciases, que fundarnenta1 

mente se dirige hacia 1a modificaci6n de 1as re1aciones de 

propiedad y de - - - - - - - - - - - - -
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producci6n en e1 agro, as~ como de1 cambio de 1a interre1aci6n

de 1a estructura agrar~a con 1as demás estructuras socia1es. Se 

puede afirmar que 1as reformas agrar~as en formaciones socia1es 

concretas son casos 6nicos, singu1ares, tanto por 1os antecedeE 

tes hist6ricos, por e1 tipo de estructura socia1 que presentan 

en e1 tiempo en que tiene 1ugar 1a reforma, como por 1a espec~

ficidad de 1a estructura socio-econ6mica y po1~tica de1 pa~s -

respectivo. Por 1o genera1, se han desarro11ado diferentes fa--

ses,de reformas agrar~as en ciertas etapas hist6ricas de una 

misma formaci6n socia1. Muchas veces 1a duraci6n de1 proceso se 

da en várias d~cadas, durante 1as cua1es se pueden dar diferen-

tes etapas de reforma, cuyo sentido, magnitud e intensidad ha-

cen variar 1os supuestos inicia1es. 

A partir de1 sig1o XVI aparecen, de a1guna manera, movi

mientos socia1es que desembocan a acciones bastante cercanas a 

una forma de reforma agrar~a. Sin duda estas acciones son apenas 

un inicio y se distinguen básicamente por su contenido antifeuda1. 

Con mayor determinaci6n surgen precisamente en 1os 1ugares don

de e1 feuda1ismo es adn fuerte, pero a 1a vez estan presentes -

e1ementos importantes de cambio y fisuras fundamentales de1 si~ 

tema feuda1. Por 1o genera1 estas reformas estan encaminadas a 

1a 1iberaci6n de 1a tierra del dominio feudal y su distribución 

a 1os campesinos1 estab1ecirniento de rentas en dinero1 1egis1a

ci6n de obligaciones y prestaciones campesinas, etc. (41) 

( 41) Corno ejemplos de esto tenemos la reforma de Voloka, en Li 
tuania, alrededor de 1550, donde las tierras fueronr.:;medi::
das y se establece una renta en dinero. ~ambi6n en $~ova
k.ia, con Joseph II, cuando las tierras de la i.glesia fue
ron redistribuidas y abolida la servidumbre. En suavia, 
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De1 sig1o XVIII en ade1ante, 1os movimientos agrar~os ten

drán nuevas caracter~sticas, aunque de manera incipiente, empeza

rán a contar ya con e1ementos que apuntan a 1a formaci6n de1 cap~ 

ta1ismo en 1a agr~cu1tura., 

A partir de este momento empieza 1a etapa propiamente 

de reforma agrar~a en condiciones capita1istas y estar4 presente 

en diferentes pa~ses de1 mundo, en etapas espec~ficas para cada -

uno de e11os y durar4 hasta nuestros d~as. La reforma agrar~a, e!!_ 

ta presente en 1oa 61timos dos sig1os en un sin6mero de pa~ses, 

con diferentes intensidades y con especificidades propias de cada 

1ugar. 

De acuerdo a 1a especificaci6n dada anteriormente,1a reforma 

agrar~a es un fen6meno que madura como ta1, una vez que e1 modo de 

producci6n capita1ista y también e1 Estado naciona1 est4n presen--

tes y cada vez que e1 capita1ismo se introduce en una formaci6n so

cia1 precapita1ista, se forman 1as condiciones para que através de 

1a reforma agrar~a se ace1eran 1os procesos de su dominaci6n en 1a 

agr~cu1tura. As~. de 1os objetivos esencia1es de 1a reforma agra

r~a es ace1erar e1 propio desarro11o de1 capita1ismo y se da, de~ 

de 1uego, como parte de1 proceso g1oba1 de 1a formaci6n de1 capi-

ta1ismo a nive1 mundia1. 

E1 sentido de 1a modif icaci6n de 1a estructura agraria va

riará de acuerdo a 1as re1aciones de propiedad y de producci6n --

A1emania, 1525 tiene 1ugar 1a 1egis1ación de Memmingcn, en 20 
articul.os, que enumeraban y ordenaban l.a reforma en l.a agricu1 
tura y un cjempl.o en sentido contrario, e1 caso del. mayorazgo= 
espafiol., donde en el. sig1o XVI se consol.idan 1as propiedades 
territorial.es. 
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previas y de1 car~cter de 1a fuerzas socia1es espec!f icas presen 

tes en cada formaci6n socia1 donde 1a reforma tiene 1ugar. Prec~ 

samente por 1o anterior, se exc1uyen de1 p~esente examen 1os ca

sos de reformas agrar!as en 1os pa!ses socia1istas de1 presente

sig1o, ya que para e11as es necesario inc1uir variantes te6ricos 

espec!ficos propios de una etapa de transici6n distinta a 1a cap~ 

ta1ista, en 1a cua1 1os objetivos de modificaci6n de estructuras, 

re1aciones socia1es y pr~cticas son distintos. 

Reforma Agrar!a y Desarro11o Capita1ista: Parece ser, en -

t~rminos genera1es, que es en 1a actividad manufacturera donde se 

p1asma 1a forma capita1ista de producci6n, como g~nesis y se in-

troduce en e1 agro como necesidad de su propia expansi6n. Parece

r!a que esto es v&1ido tanto para pa!ses de desarro11o capita1ista 

temprano, como tambi6n para 1os que se introdujo, como sistema 

socia1, tardíamente y que tienen una industria1izaci6n incipiente 

a1 momento de ser p1anteada 1a reforma agrar!a. En estos casos, e1 

factor externo, o sea e1 desarro11o capita1ista en 1os pa!scs imp~ 

ria1es, sobrepasa de importancia a1 factor interno y tendr& enormes 

consecuencias en e1 desarro11o posterior de estos países. 

Tambi~n es necesrio, en e1 an&1isis de 1a reforma agrar!a en 

condiciones capita1istas,tomar en consideraci6n 1as pautas gcnera-

1es de1 desarro11o capita1ista en 1a agr!cu1tura. 1\mbos fenómenos 

mantienen una !ntima re1aci6n entre s!, aunque con especificidad -

propia que es preciso identificar. Por ejemp1o existen paises, en 

1os cuá1cs se ha dado un importante desarro11o dc1 capita1ismo en 

la agr~cu1tura, como EE.UU., Cnnada, Austru1ia, etc., y que sin -

embargo no han tenido una reforma agrar!a propiamente, han cxist~ 
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do en e11os po1~ticas econ&nicas de gran significaci6n para e1 de-

aarro11o de1 sector agr~co1a, como consecuencia de otro tipo de ---

movi1izaciones 

cia1es. 

.que 11egan inc1uso a ser revo1uciones so---

Muchas veces, 1a reforma agraria, se ha concebido como una

acci6n encaminada a 1a modificaci6n de 1a tenencia de 1a tierra,

pero es evidente que este t~rmino es 1imitante ya que apunta, por 

1o genera1, a modificaciones jur~dicas de 1a propiedad. Pero, si

se p1antea que 1a causa de una determinada forma de tenencia de -

1a tierra reside en re1aciones de propiedad y de producci6n espec~

f icas, entonces es pertinente e1 aná1isis de esta y no de1 efecto -

como si fuera 1a causa misma y entender 1a reforma agraria como 1a

acci6n po1~tica que no s61o contribuye a 1a modificaci6n simp1emen

te de 1a tenencia de 1a tierra, sino de 1as re1aciones precapita --

1istas de producci6n y de propiedad. 

En 1a mayor~a de 1as veces 1a reforma agraria está encamina 

da a modificar situaciones surgidas de 1a re1aci6n que plantea 1a -

gran propiedad territoria1 de corte sefioria1, vincu1ada a1 desarro-

110 g1oba1 de1 capita1ismo y 1a formaci6n de ciertas condiciones 

socio-econ6rnicas y po1~ticas a1 interior de una formaci6n socia1 

concreta que propician 1a expansi6n de 1a forma capita1ista de pro

ducci6n en e1 agro. La presencia de1 capitalismo en e1 agro, es - -

motivado porque en a1gunas unidades de producci6n se producen bie--

nes agr~co1as de exportaci6n y/,o por 1a existencia ya de un mercado 

interno que hay que abastecer de productos agr~co1as. 

Ahora bien, 1a gran propiedad territorial por s~ so1a no --
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es un obstScuio para ei sistema capitaiista, son ias formas y ias 

reiaciones de producci6n que eiia impiica ias que no se adecaan a 

ias nuevas exigencias econ6micas y socio-poi~ticas. La ciase de 

ios terratenientes, hacendados, señores feudaies, etc., nutre su

poder de ciase dominante de 1a monopoiizaci6n de ia tierra, que -

impiica poca disponibi1idad y moviiidad de ia tierra y por 1o ta~ 

to aitas rentas dei sueio (42). Esto se combina con formas de PªE 

ticipaci6n de ios trabajadores agr~coias que dependiendo de ios -

casos, son a ia vez campesinos, que forman parte de reiaciones de 

producci6n de servidumbre (peones acasi11ados, etc.) en ias tie-

rras de ios terratenientes. Lo anterior significa iimitaci6n de 

mercado de trabajadores "iibres" asaiariados en ia agr~cuitura. 

Tanto 1a concentraci~n de 1a tierra como ia restringida monetiza

ci6n de ia producci6n agr~co1a funcionan como causas re1evantes -

de inhibici6n de ia formaci6n genera1izada dei trabajo asa1ariado 

iibre en ia agr~cuitura. 

Esta no-correspondencia entre desarroi1o capita1ista y re

iaciones de expiotaci6n de trabajo no capita1istas es necesario -

que se modifique, pu~s dadas ias formas de funcionamiento dei sis 

tema estas re1aciones obstacuiizan ei desarroiio de ias fuerzas -

productivas capitaiistas. Las re1aciones "naturaies" de producci6n, 

propiciadas por ios terratenientes, no tienen como finaiidad 1a -

maxirnizaci6n de 1as ganancias y por io tanto tampoco de ia pro-

ductiv idad dei trabajo, sino más bien en asegurar ai propietario

qe ia tierra una ganancia g1obai, suficiente para iievar una vida 

(42~. V~asc C. Marx, Ei Capita1, Sccci6n 6a, Op. Cit. 
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"aristocratizante" y minimizar 1as causas de 1as perdidas en 1a 

producci6n. La disponibi1idad de 1a mano de obra de 1os 1abrad2 

res circunscritos en 1a extensi6n territoria1 que domina e1 te

rrateniente, permite e1 funcionamiento de 1a producci6n sin que 

~1 desembo1se un capita1 adiciona1 para ta1 efecto, y en 1os -

casos que esto sucede es sumamente bajo. Esta es una forma de 

retener 1a mano de obra y 1ograr 1a va1orizaci6n de1 trabajo y 

de 1a tierra. Sin duda, estas formas de producci6n tienen mucho 

de re1aciones de trabajo basadas en 1a servidumbre, pero no hay 

que o1vidar que, adn en e1 caso de 1os pa~ses de1 capita1ismo -

tard~o, se trata de una forma de organizaci6n de trabajo en 1a 

producci6n agr~co1a propia de 1a etapa de transici6n a1 capita1i~ 

mo. 

La expansi6n vigorosa de1 capita1ismo en 1os pa~ses euro

peos y de Norteam~rica, signific6 a 1a vez su expansi6n comer--

cia1 mundia1 a 1a bdsqueda de materias primas, de mercados para-

1a co1ocaci6n de su producci6n manufacturera y de sus capita1es. 

En esta etapa se presentan ya formas abiertas o ve1adas de tra

ba jo asa1ariado, cuando gran parte de 1a producci6n est5 orien

tada a1 mercado interno e internaciona1 v~ncu1ado a1 sistema de 

1a ganancia capita1ista y formas sa1aria1es de contrataci6n de-

1a mano de obra. Pero esto, conjuntamente con 1a extensi6n 1im~ 

tada de1 mercado interno en 1os pa~ses de capita1ismo tard~o. 

propici6 que gran parte de1 excedente naciona1 fuera captado por 

e1 mercado mundia1 capita1ista, acentuando .1a 1imitada acumu1a

ci6n de capita1 interna e incidiendo a 1a perpetuaci6n de 1as -

formas de producci6n precapita1istas. 
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ttomo es sabido, 1as formas pre_capita1istas de producci6n - - -- -

obstacu1izan 1a acumu1aci6n de capita1 (43), ya que su cardcter 

fundamenta1 no es 1a producci6n de mercanc~as, aGn en 1os casos 
. . 

que está presente una intensa actividad mercanti1ista. E1 intcr--

cambio, por s~ s61o, no garantiza que e1 resto de 1os es1abones 

de1 proceso productivo sea capita1ista y mucho menos con 11cva 

directamente a 1a acumu1aci6n de capita1. Para e11o es necesario

que se modifique e1 carácter social. de 1a producci6n, e1 punto de 

partida y fina1idad de 1a misma (44). La subuti1izaci6n de 1a ti~ 

rra exige un cambio en 1a tenencia de 1a misma. Muchas extensi.ones 

de tierras son ociosas, pues e1 acaparamiento de 1as mismas no -

siempre se hace con fines de producci6n, sino muchas veces sobre 

1a base de contro1 de 1a riqueza natura1 y concentraci6n de poder 

en manos de 1os terratenientes. De igua1 manera se necesita, para 

fines capita1istas, 1a modificaci6n y desarro11o de 1a tecno1og~a 

ap1icada en 1a producción agr~co1a, as~ como 1a 1iberación de 1a

mano de obra, con 1a fina1idad de combatir 1a baja productividad, 

traducidas en cantidades insuficientes de bienes agr~co1as en e1 

mercado, a1tos costos de 1a producción y a1tos precios de 1os 

bienes en e1 mercado, as~ como nive1es de vida sumamente bajos,-
;;.'-

especia1mente para 1a pob1aci6n ubicada en medio rura1. En muchos 

pa~ses, 1a producci6n de bienes agr~co1as está en manos de cmpr~ 

sas trasnaciona1es y uti1izan 1a mano de obra existente en e1 -

pa~s, que a ra~z de 1as re1aciones socia1es internas es en exceso 

barata. La acumu1ación de capita1 que se produce en este tipo de 

(43) C. Marx, E1 Capita1 t.I. Cap. XXIV, Op. Cit. 

(44) M. Dobb, Estudios sobre c1 desar:ro11o dc1 capita1ismo. Ed. 
Sig1o XXI, M6xico, 1975. 
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unidades productivas no imp1ica necesariamente una acumu1aci6n n~ 

ciona1, gran parte de 1os capita1es son absorbidos por e1 pa~s de 

origen o forman parte de1 capita1 transnaciona1. 

La gran propiedad territoria1, de corte señoria1, ha sido

un obst4cu1o en todos 1os pa~ses para e1 desarro11o de1 capita1i~ 

mo en 1a agr~cu1tura y por 1o tanto en todos 1os casos de reforma 

agrar~a se trata de destruir1a y restar1e importancia socio-econ~ 

mica, re1egar1a a un p1ano secundario y adaptar1a a 1as exigencias 

capita1istas. Lo m4s usua1 es convertir a 1os terratenientes, en 

un primer momento, en rentistas y a 1os 1abradores agr~co1as en -

trabajadores asa1ariados o pequeños propietarios. Con esto no se 

trata de afirmar que en todos 1os casos de reforma agrar~a se ha

repetido un "mode1o c1asico", ya que 1os casos concretos, en cada 

sociedad particu1ar presentan pecu1iarídades Gnicas que 1os espe

cif~can. Pero supone que se han dado, de una u otra manera, 1as 

pautas genera1es, en diferentes momentos hist6ricos (1o cua1 es 

ya una distinci6n importante), de transformaci6n de 1as condic~o-

nes precapita1istas en 1a agr~cu1tura. 

Se pueden distingir tres grupos de p•~ses, c1asificados en 

base a 1a etapa hist6rica a 1a cua1 se da e1 fen6meno de reforma-

agraria. Puede hab1arse de un grupo de pa~ses, en 1os cua1cs 1a -

reforma agraria se da en una etapa hist6rica re1ativamente tempr~ 

na, o sea durante e1 sig1o XIX 45), como son: Inglaterra, aun-

(4"5) Habr~a que mencionar e1 caso de Escocia, donde en e1 sig1o -
XVIII, e1 programa de reforma transform6 a 1os señores feuda 
1es en propietarios capitalistas de la tierra. Por los eie= 
vados impuestos destruye la producci6n de 1os pequeños camp~ 
sinos y las prácticas comuna1cs y transforma. una pequeña seE_ 
ci6n de los campesinos ricos en una intcr1nedia burgucs.!.a ru-



que su proceso tiene sus inicios en el siglo anterior, Jap6n -

(1878), Francia, Rumania (1864), Prusia, Rusia (1840). Un segundo 

grupo de patses son los de reforma agrarta en una etapa intermedia, 

comprendida entre finales del sig1o XIX y el primer cuarto del si

glo XX, intensificandose en el pertodo entre guerras (M6xico, Hun

grta, Ita1ia (algunas regiones), Grecia, Alemania, Bu1garia, Che

coslovaquia, Yugos1avia, Polonia, (en fin 1a mayorta de los patses 

Europeos). Un tercer grupo de patses, con reformas agrartas tardtas, 

~on los que estas se rea1izan despu~s de 1a segunda guerra mundia1. 

En 1as decadas de 1os 50s y 60s tenemos reformas agrarias en: Bo1i-

via, Taiwan, Ceylan, Siria, Pakistán, Egipto, Kenya, India, Africa 

medio-este y norte. En 1a d~cada de los 60s y 70s tenemos reformas 

agrartas en: Ango1a, Chi1e, PerG, Irán, Tanzania, Co1ombia, Benga

la, Irak, Indonesia, Tai1andia, Pakistán, Sirlanka, Etiopta, Port~ 

gal, Algeria, Filipinas. Por todos estos casos se aprecia el fen6-

meno de 1a reforma agrarta como un fen6meno mundial, que se puede

caracterizar como necesario en momentos hist6ricos de expansi6n 

de1 capitalismo en la agrtcu1tura y en la sociedad en genera1. 

Examinando 1os casos concretos de reformas agrartas, se ºE 
serva que el camino espectfico que adquiere 1a reforma agrarta d~ 

pende de las condiciones objetivas del pats y de 1a existencia de 

tales o cuales grupos sociales en el agro, y en el conjunto de la 

sociedad, que 

ral (para mayor informaci6n véase: Capitalismo et agriculture: 
Les reformateurs ecossais au XVIII e siccle, E. Hobsbawn, Fra~ 
ce, 1978). 
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disputan ios recursos para ia producci~n. La imp1ementaci6n de 1a 

reforma agrar~a en una formaci6n socia1 concreta significa, ade-

más de ios cambios en 1as formas de producci6n, 1a modificaci6n 

de ia estructura de.ias ciases rura1es por 1o.menos. 

Reforma agrar~a y ciases socia1es: Desde 1os inicios de 1a 

imp1antaci6n de ia forma capitaiista de producci6n en 1a agr!cu1-

tura, se han generado muchos debates y 1uchas interciasistas, de

ia misma manera que también se dieron, aunque con connotaciones -

diferentes, en ei surgimiento de otras actividades econ6micas cr~a 

:das por ei propi-o sistema capitaiista. La injerencia estata1, ha 

sido decisiva en estas iuchas, especia1mente en 1o que se refiere 

a ia formu1aci6n de 1eyes de precios, impuestos y de propiedad. 

Sin embargo, se puede decir que en ia práctica de1 Estado 

burgués hay aigo novedoso que se reiaciona con ei pape1 espcc~fi

co que ha jugado, y que juega todav~a. en aigunos casos 1a agr~-

cu1tura en c1 proceso de acumuiaci6n, originaria o no, de capita1. 

En este sentido, e1 Estado burgués interviene para regu1ar 1a di~ 

tribuci6n de1 excedente agr~coia no s61o ai i·nterior de1 sector, 

sino que propicia y en ocasiones se encarga de 1as formas de tra~s 

ferencia de este excedente también hacia ios grupos sociaies ex-

ternos a1. sector. /\. ia vez interviene en ei proceso mismo de dis.2_ 

iuci6n de 1as formas de producci6n p~ecapita1istas y ia imp1emen

taci6n de 1as re1aciones de producci6n capita1istas en e1 agro.Es 

de esta manera como, desde su formaci6n, e1 Estado burgués se vi6 

hist6ricamcnte invoiucrado en e1 proceso de dominaci6n dc1 capit~ 

1ismo en e1 agro. 
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Dentro de sus atribuciones e1 estado burgu~s. tiene como ob

jetivo instituciona1izar 1as demandas y 1uchas interc1asistas, y as~ 

gurar 1a creaci6n y transferencias adecuadas de1 excedente, caminar-

1as hacia una so1uci6n capita1ista.Especia1istas en 1a materia, ti~ 

nen diferentes concepciones acerca de c~mo debe 11evarse a cabo 1a-

reforma agraria, pu~s existen diferentes puntos de vista para rea1~ 

zar1a. En generan, se han observado dos tendencias, ambas enmarca

das en 1a re1aci6n de propiedad privada: una es 1a que propone como 

so1uci6n e1 reparto de tierras a 1os 1abradores agr1co1as en forma

parce1aria (e1 caso t1pico franc~s) y 1a otra 1a formaci6n de coop~ 

rativas basadas en 1a propiedad privada o pdb1ica. 

Si es cierto, que 1a acci6n reformadora de1 Estado está ene~ 

minada a modificar, en 61tima instancia, 1as formas de propiedad y

de producci6n precapita1istas en e1 agro o simp1emente 1egitimar 

1os cambios ya efectuados, este proceso no se 11eva a cabo de man~ 

ra arbitra~ia, sino que obedece a 1as pautas de 1a 1ucha de c1ases 

en genera1 y de 1a 1ucha de 1as c1ases y grupos socia1es rura1es en 

parti.cu1ar. En 1a mayor:i.a de 1os casos de reforma agraria, e1 obje

tivo inicia1 de 1a 1ucha se concreta en torno a 1a destrucción o -

conservaci6n de 1a gran propiedad territoria1 tradiciona1. Los te

rratenientes y sus a1iados, están interesados en conservar su poder 

econ6mico y socio-po1:i.tico y uti1izan todos 1os medios a su a1cancc 

presentando todo tipo de resistencias a 1a reforma agrar:i.a. En e1 -

trans"curso de1 cambio socio-económico a1gunos miembros de esta c1a

se, 1os m~s progresistas, sobreviven convertiendose en empresarios 

capita1istas, pero e1 conjunto de 1a c1ase resiste a1 cambio y es

incapaz de adaptarse a 1as nuevas exigencias socio-económicas y po 

1:i.ticas que presenta e1 sistema capita1ista. 
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En pSginas anteriores se vi6 como durante 1a formaci6n y 

expansi6n de1 capita1ismo, por razones internas y/o externas, se 

imp1antap y conso1idan 1as nuevas condiciones socioccon6micas y-

1as nuevas ciases en e1 agro. La forma inicia1 de formaci6n de -

1a estructura c1asista es por medio de 1a g~nesis de1 arrendatario 

capita1ista (46,, campesinos acomodados y surgidos por diversas 

causas, que sirven de base para 1a formaci6n y desarro11o de 1a 

burguesía rura1. Esto no sucede exactamente de 1a misma manera en 

todos 1os casos, pero, atrav~s de formas variadas, se introduce -

en e1 agro un grupo socia1 que produce y exp1ota e1 trabajo en --

forma capita1ista. En genera1 se conforma una c1ase nueva en e1 -

agro, 1a burguesía rura1, basada en 1os arrendatarios capita1istas, 

en".1os terratenientes convertidos en empresarios y 1os empresarios 

capita1istas de capita1 extranjero. Estos grupos no están necesa

riamente todos presentes en cada caso concreto, ya que en ciertas 

formaciones socia1es existen s61o a1gunos de e11os. Los diferentes 

sectores de 1a burgues~a tienen intereses que entran en conf1icto 

con 1os terratenientes mismos que son 1os tentadores de1 monopo1io 

de 1a tierra y de 1a mano de obra agríco1a. En e1 momento que 1a -

burguesía madura lo suficiente para adquirir conciencia de sus in

tereses, se enfrenta, por diferentes vías, a 1os terratenientes, 

con e1 objetivo de arrancar1es e1 poder sobre 1a tierra y 1os re-

cursos natura1es y humanos en genera1. La burgues!a no 11eva a cabo 

esta lucha sola, sino que en repetidas ocasiones se al!a temporal-

mente con 1os 1abradores de · - - - - - - - - - -

( 46) C. M~rx, El Capital, T.r, Cap. XXIV, Op. Cit. y tambi6n M. Dobb, 
Op. Cit. 
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importantes movimientos socia1es, muchas veces con e1 consentimien 

to de 1a burgesS.a y otras bajo 1a direcci6n de 1os campesinos aco

modados - arrendatarios capita1istas -, y que 1uchan para 1a des-

trucci6n de 1a gran propiedad, reivindicando por esta vS.a su ind~ 

pendencia. En este periodo precisamente de transici6n vue1ven a -

formarse, una vez m4s, gran cantidad de unidades productivas fa-

mi1iares en e1 agro (47). La formaci6n de1 campesino parce1ario -

tiene diferente extensi6n e intensidad," segdn 1as condiciones so

cia1es especS.ficas de 1a formaci6n socia1 concreta, de1 tiempo -

donde sucede y de1 car4cter especS.fico de 1os propios 1abradores 

agrS.co1as. En a1gunos paS.ses, como Francia por ejemp1o, se dan -

movimientos campesinos que conducen tempranamente a1 Estado a h~ 

cer reformas 1egis1ativas y repartos de tierras a 1os 1abradores 

agrS.co1as. En otros casos, 1a formaci6n de1 campesino parce1ario 

es m~s reciente y muchas veces se ha propiciado su formaci6n, -

desde arriba, con po1íticas estata1es o con reformas agrarias, 

como es e1 caso de a1gunos paS.ses en Am~rica Latina, donde exis

te una pob1aci6n indígena y una tradici6n de producci6n comuna1, 

muy diferente a 1as condiciones de producci6n en a1gunos países 

de Europa que propiciar6n 1a evo1uci6n de 1a gran propiedad ha-

cia 1a forma parce1aria. 

E1 resu1tado de1 proceso de 1a reforma agraria esta re1a

cionado ·fundamenta1mente con e1 car~cter de 1os grupos socia1es y 

sus 1uchas a1rededor de e11a. Las fuerzas socia1es invo1ucradas 

en e1 quehacer de 1a producci6n agríco1a representan proyectos -

econ6micos y socio-po1íticos que generan movimientos y 1uchas a.!_ 

(47) M. Dobb, Op. Cit. Tambi~n en e1 capítu1o r de este trabajo. 
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rededor dei cauce finai de ia reforma agrar~a. Cada ciase o frac

ci6n aiiada, est:i interesada en que se reaiice ia reforma agrar~a 

favorabiemente a sus intereses de ciase, cuesti6n que resaita ai

anaiizarse ios hechos y encontrar por qué y en donde desemboca ia 

reforma. 

En términos generaies, ei proyecto airededor dei cuai se 

concretan ias iuchas de ios iabradores de ia tierra, consiste -

en demandar 1a repartici6n de ia tierra en pequeñas parceias fa

mii iares, mismo que coincide con ias condiciones objetivas de su

vida y de sus necesidades, como grupo sociai espec~fico. Sin em

bargo, tai proyecto, en términos sociaies y en condiciones capi

taiistas, es parciai y no garantiza ei cump1imiento, que ia so-

ciedad exige de ia producci6n agr~coia. de abastecer ai mercado 

de bienes aiimenticios y de materias primas para ia manufactura. 

También se observa en este proyecto un sentido regresivo, surge 

esenciaimente en ia protesta por ia brutai expiotaci6n y nive1es 

de vida depiorabies en ei campo. 'La formaci6n de pequeñas 

unidades famiiiares, y en aigunos pa~ses, ia reconstituci6n de 

ias comunidades ind~genas, con casi inexistente inversi6n de ca

pitai, se piantea como soiuci6n para cambiar ia desesperante si

tuaci6n de ios campesinos y obviamente no es una soiuci6n socia1 

contempor:inea. 

Ei proyecto burgués de reforma agrar~a. que no siempre e~ 

tá apoyado por ia burgues:ia en su conjunto.es diferente ai ante

rior y está encaminado a fomentar ias condiciones para superar -

e1 desfase entre ia producci6n industriai y ia agr:icoia. Se trata 

de impuisar 1a cxpansi6n de ia forma de producci6n capita1ista 
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en 1a agr~cu1tura, 1a 1iberaci6n de 1a tierra y de 1a mano de obra, 

1a tecnificaci6n de1 proceso productivo para 1a e1evaci6n de 1a --· 

productividad en e1 sector y por 1o tanto 1a e1evaci6n de 1a pro-

ducci6n de va1or y de p1usva1~a. En e11o no so1o esta interesada -

1a burgues~a rura1, sino tambi~n 1a burgues~a industria1 y finan--

ciera que pugna para que se fomenten 1as condiciones que 1e asegu--

ran una oferta de productos agr~co1as sufic:l.entes para 1a satisfaE_ 

ci6n de 1a demanda creciente de a1imentos e insumos en 1os centros 

urbano-industria1es, as~ como bajos precios de venta de 1os produc 

tos agr~co1as. Esto se 1ogra, obviamente, aumentando 1os-.nivc!"t.s· de 

1a productividad en 1a agr~cu1tura, pero en rea1idad durante 1aE 

go tiempo esto no se 1ogra, sino manteniendo e1 costo de vida en -

1as urbes y as~ mismo sus costos de producci6n en 1os 1~mites m~s 

bajos posib1es. Todo esto crea un circu1o vicioso, a nive1 de1 co~ 

junto de 1a sociedad que imp1ica baja productividad, bajos nive1es 

de vida, en fin bajo desarro11o de 1as fuerzas productivas. 

En re1ación a 1a reforma agrar~a, 1o que 1a burgues~a com-

parte con 1os 1abradores de 1a tierra no es m~s que e1 deseo de -

destrucci6n de 1a c1ase de 1os terratenientes .• Fuera de este obje-

tivo coman se abre una gran brecha de incompatibi1idades de inter~ 

ses de c1ases. Muy pronto 1as masas socia1es rura1es 1igados a 1a

formu1ación y ap1icación de una reforma agrar~a, se encuentran 1u

chando en varios frentes. 11.1 principio, conjuntamente con 1a bur-

gucs~a y otros grupos socia1es que comparten e1 proyecto burgu6s, 

en contra de 1os terratenientes, pero una vez que estos son neutra . -
1izados, 1a burgucsia se enfrenta a1 proyecto de reforma agraria -

propio de 1os 1abradores de 1a tierra, puesto que no so1o interesa 
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1iberar 1as tierras, sino tambi~n modificar 1as formas y re1acio

nes de producci6n precapita1istas. As:f., e1 proceso de reforma --

agrar:r.a con todas 1as a1ianzas entre c1ases e interc1ases y con -

e1 Estado resu1ta de suma comp1ejidad. En un principio e1 Estado

efectivamente enfrentard como prob1ema fundamenta1 1a 1ucha con-

tra 1a propiedad territoria1, pero una vez que esta deja de ser -

fuente de poder, en una segunda fase de1 proceso, son 1os 1abrad2 

res de 1a tierra que ofrecer~n ia mayor resistencia a1 cambio. se 

1es reparte tierra bajo diversas condiciones, se 1es convierte en 

campesinos independientes y se estabiece a partir de este momento 

una re1aci6n pecu1iar de estos y de1 Estado burgu~s. 

Dada 1a comp1ejidad de 1a 1ucha de ciases en torno a 1a r~ 

~orma agrar:r.a resu1ta imprescindib1e 1a presencia de1 Estado, mi~ 

~o que se encarga de iievar a cabo 1a reforma. Los debates para -

dar sentido coherente, acorde a1 desarro1io genera1 de ia socie-

dad, a 1a reforma agrar:r.a, se concentran en e1 seno de 1as insti-

·tuciones estataies. Es fundamenta1 para e1 Estado iegaiizar ia -

expropiaci6n de ias tierras de sus propietarios y buscar por esta 

v:r.a 1a f6rmu1a de iegitimar e1 "atentado" contra ia propiedad pr.!_ 

vada, que de otra manera aparecer:r.a como si 1a propia burgues:r.a y 

ei Estado apoyan 1a abo1ici6n de 1a propiedad privada.Lo anterior 

sucede, como si 1os individuos no pertenecieran a ciases sociaies, 

cuyos intereses son diferenciabies, se encubre 1a presencia de ia 

1ucha de c1ases através de acciones de ias instituciones estataics 

Aunque estas instituciones, por si so1as no tienen poder, ya que 

son 1as fuerzas socia1es concretas que generan y sostienen e1 po-

der socio-po1:f.tico, sin embargo, son centros de ejercicio de poder ..• 
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En otras pa1abras, son 1a concentraci6n y expresi6n de una prác

tica po1~tica y con una autonom~a re1ativa en sus acciones, tie

nen injerencia directa en e1 funcionamiento econ6mico y po1~tico 

de 1a sociedad. Para hacer un an41isis congruente de 1a re1aci6n 

campesinos.- Estado a continuaci6n se p1antean ciertas cuestiones 

sobre Estado, poder y· c1ases socia1es ·que surgen con e1 sistema

capita1ista. 

Campesinos y Estado bnrgu~s: A partir de 1a formaci6n de1 

proceso productivo capita1ista y 1a genera1izaci6n de1 trabajo -

asa1ariado se dan 1as condiciones para reso1verse 1a contradic-

ci6n entre forma privada de propiedad y carácter socia1 de 1a 

producci6n y se observa para1e1amente 1a gen~sis de un poder es

tata1, aparentemente no c1asista, por encima de 1as c1ases que -

representa 1a sociedad civi1. Este estado se co1oca frente a 1os 

integrantes de 1a sociedad en aparente igua1dad entre e11os y e_!! 

ta dotado de aparatos atrav~s de 1os cua1es "cana1iza" 1a 1ucha

de c1ases. Á pesar de 1as re1aciones socia1es c1asistas, genera

das en e1 proceso productivo capita1ista, representa 1a unidad -

socia1, apareciendo asi como factor de cohesi6n entre todos 1os

indi~iduos-sujetos juridicos igua1es, situaci6n esta que se obj~ 

tiviza en e1 concepto de Naci6n. 

E1 ejercicio y preservaci6n de1 poder estata1 se apoya en 

parte sobre 1a mediaci6n po11tica. Esta en su sentido m&s amp1io 

no aparece propiamente en e1 sistema capita1ista, con formas pr_Q. 

pias de expresi6n aparece en todo sistema socio-po11tico c1asista. 

Estas son formas pecu1iares de expresi6n de 1as contradicciones.

en distintos momentos hist6ricos por 1os cua1es atraviesa - - - -
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una formaci6n socia1 dada y se conforman de acuerdo a 1as caracte

r~sticas espec~ficas mismas que dependen de 1a forma concreta de -

articu1aci6n de 1as estructuras, prácticas y rel.aciones socio-po1.!_ 

ticas e ideo16gicas. En genera1 1a mcdiaci6n po1~ti-

ca es un mecanismo que permite mantener e1 equi1ibrio 1ogrado, 

pero amenazado a 1a vez por 1as contradicciones c1asistas. Esta -

práctica mediadora esta int~mamente rel.acionada con 1a ideo1og~a,

l.a cua1 juega un pape1 decisivo en condici~nes donde 1a expresi6n

de 1a 1ucha de c1ases se impregna de1 discurso por l.a justicia so

cia1, igua1dad, 1ibertad, etc. As~, 1os medios ideo16gicos se en~

cargan de ocu1tar sistemáticamente 1as contradicciones entre el.a-

ses, mediando de esta manera 1a re1aci6n de desajuste entre 1a foE 

ma y e1 contenido que se da en e1 reempl.azo de 1a práctica pol.~ti

ca por l.a ideo16gica. 

En 1a etapa hist6rica donde l.a c1ase dominante está imposi

bi1itada en mantener un poder abso1uto, o sea en el. momento que e1 

absol.utismo, como forma de dominaci6n, es inoperante en 1a nueva -

sociedad capital.ista y aparece l.a necesidad de un poder hegemonico 

y 1egitimado por e1 conjunto de 1os integrantes de 1a sociedad, 

surge 1a autonomía re1ativa de este Estado concreto. Esta autonomía 

re1ativa del. Estado en re1aci6n a 1as el.ases, tiene 1ímites deter-

minados por e1 ritmo del. conjunto de l.as prácticas social.es y c1 -

grado de posibil.idad de organizaci6n de estas mismas por el. Estado, 

cuyo fin es proporcionar l.as condiciones en l.as cual.es se reproduce 

e1 conjunto del. sistema socio-econ6mico y pol.ítico. El. Estado en -

su práctica de este poder está desempeñando varias funciones deriv~ 

das de su papel. cohcrcitivo y repre~ivo, actGa en una sociedad don-
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de existen intereses divergentes que ~1 como unidad po1~tica ati~n 
.... 

,de estos intereses de "individuos" y no de c1ase. 

Por otro 1ado, e1 Estado en su pape1 de mantener 1as cond~ 

cienes reproductivas de1 sistema capita1ista, no se 1imita so1a-

mente a nive1 po1~tico, sino que dentro de 1os 1~mites permitidos 

por 1as re1aciones de producci6n capita1istas, efectivamente pro-

cura mantener vigentes 1as garant~as de 1os intereses de 1as c1a-

aes no dominantes, no siempre en su conjunto, y que podr~an resu~ 

tar contrarios a 1os de 1a c1ase burguesa, para permitir e1 domi-

nio de esta y no afectar su hegemon~a en 1as re1aciones de poder. 

Ahora bien, este "procurar" de1 Estado de 1os intereses de 1as -

c1ases exp1otadas es, sin duda, resu1tado de 1a 1ucha de c1ases,-

cuya tendencia es modificar e1 car~cter capita1ista de1 Estado.--

Pero tambi~n. permite que se perpetua 1a propia desorganizaci6n -

de 1a c1ase dominada a 1a vez que se satisfacen ciertos intereses 

de esta. 

Ahora bien, en e1 caso de 1a reforma agraria, 1a burgues!a 

no se p1antea un enfrentamiento directo y vio1ento en contra de 

1os 1abradores de 1a tierra, sus ex-a1iados, sino que atrav6s de 

1as acciones de1 Estado busca 1a manera de apaciguar1os, sin que-

esto quiera decir que no rea1iza actos de represi6n contra e11os. 

E1 Estado, como pauta genera1, se esfuerza por neutra1izar 

1a 1ucha de 1os campesinos por medio de sus propias concepciones 

po11tico-ideo16gicas, favorab1es a 1os objetivos burgueses de1 

Estado. Durante e1 proceso de reforma agraria, e1 Estado trata de 

mantener vigente en su·seno 1a ideo1og1a de1 proyecto campesini~ 

ta, mismo que se expresa en sus prlicticas popu1istas, justicia--
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1istas y paterna1istas con 1os campesinos. Esta moda1idad de 1a -

pr4ctica estata1 viene desde muy atr4s, pero se ~igue uti1izando -

para amortiguar 1os conf1ictos y 1evantamientos de 1os 1abradores 

de 1a tierra. De esta manera, e1 Estado, a1 asumir la representa -

~ de los intereses del campesinado, fortalece su práctica po1~

tica, en esencia burguesa, basada en la lucha de clases no diferen 

ciada como tal, que en e1 caso de los campesinos es aceptada con 

menos resistencia debido a su propia situaci6n 

en e1 capita1ismo. 

ambigua de clase 

De esta manera, 1a cuesti6n sobre las formas y dimensiones 

que tomará la reforma agrar~a genera una re1aci6n especifica de --

1os campesinos con e1 Estado. En muchos de 1os casos 1a prob1emá--

tica de1 Estado versa a1rededor de 1a política a seguir y e1 desen 

cadenamiento de 1as luchas campesinas obliga, por lo genera1, a -

~ste a optar por cierto grado de repartici6n de tierras a los la-

bradores de la misma y la constitución así de pequeñas parcelas 

familiares. Durante el proceso de expropiaci6n y redistribución 

de 1a tierra, el Estado por lo general, nacionaliza parte o toda -

1a tierra y en condici6n de poseedor la repárte entre 1os labrado

res de tierras. Entonces 1a re1ación que ellos mantienen con 1a -

tierra no es una re1ación de propiedad privada, sino de posesión. 

En ciertos - -·- casos, 1a creación de pequeñas parcelas de 

forma variada y de tierras en comunidad, en los casos de la pobl~ 
~ 

ci6n que así 1o demanda, resulta una solución-más bién política 

que socio-económica. Aunque en varios casos de reforma agraria, 1a 

repartición de tierras a los labradores agrícolas toma dimensiones 

considerables, por las características mismas del reparto y las --
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condiciones capita1istas dominantes ya en e1 agro. 1a producci6n 

parce1aria no puede satisfacer 1a demanda de cierto grado de 

bienestar de 1a mayort.a de 1os campesinos. 

En 1a mayor1a de 1os casos de reforma agrart.a. para1e1a-

mente a 1a creaci6n de parce1as campesinas. individua1es o co1-

ectivas. se observa una ace1erada expansi6n de 1a empresa agr1-

co1a capita1ista. misma que permite 1a conso1idaci6n de 1a bur-

guest.a ·rura1 en e1 agro. Desde 1a 6ptica estata1 este resu1tado. 

con frecuencia. está encubierto por discrusos ideo16gicos y me-

didas jur1dico-po11ticas de carácter campesinista. Una de 1as -. . 

variantes que ha ensayado e1 Estado como · so1uci6n a 1as deman. 

das campesinas. es 1a creaci6n de cooperativas agrt.co1as. La cue~ 

ti?n de 1as cooperativas es a1go comp1ejo que aparece en e1 sig1o 

XIX y que se presenta como so1uci6n a1ternativa a 1a forma capi

ta1ista de producci6n. A continuaci6n se examinará en que consis

te esta a1ternativa. que en su versi6n ut6pica se anticipa más de 

un sig1o. antes de presentarse 1as condiciones objetivas para : -

·su creaci6n y existencia. 

Campesinos, cooperativas y trabajo asa1ariado: Parte inte

grante de1 proceso de dominaci6n de1 capita1ismo como sistema so

cio-econ6mico y 1a cxpansi6n de 1as formas capita1istas de produ~ 

ci6n en e1 sector agrico1a. es e1 fen6meno de 1a pro1ctarizaci6n-
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de 1a pob1aci6n rura1 y de 1os 1abradores de 1a tierra en espe

cia1. Por 1o demSs, 1a pro1etarizaci6n de 1as masas es fen6meno 

bSsico de1 proceso de industria1izaci6n manufacturera y agr1co1a. 

En 1a agr1cu1tura 1a formaci6n de1 trabajo asa1ariado, como tam

bi~n en 1a industria, pasa por varias et&pas y formas. A1 inicio, 

se presentan procesos de producci6n agr1co1a con marcado sentido 

capita1ista, donde con frecuencia e1 sa1ario aparece bajo formas 

encubiertas, propiciadas por 1as condiciones socio-ccon6micas y

po11ticas especificas. A ra1z de 1a 1imitada expansi6n de capita1, 

hecha andar 1a producci6n de mercanc1as con 1o que estS a su a1-

cance y trata de ajustar a sus necesidades 1os e1ementos que 1as 

condiciones concretas permiten. 

La introducci6n de 1a forma de producci6n capita1ista en 

e1 sector agr1co1a crea 1as condiciones que propician e1 despojo 

de 1os 1abradores de sus tierras, ya sea que ~stos son propieta

rios, poseedores o simp1emente peones acasi11ados. La industria 

1izaci6n de1 sector agr1co1a imp1ica expu1si6n de su seno de -

gran cantidad de mano de obra, pero tambi~n imp1ica 1a conversi6n 

en parte de esta mano de obra en asa1ariada. C1aro est&, que 1o

anterior, no sucede mccanicamente, se desarro11a atrav6s de una-

1ucha socia1. Los campesinos afectados por 1a idustria1izaci6n -

intentan su supervivencia por todos 1os medios posib1es para ev~ 

tar ser expu1sados de1 campo, separarse de sus condiciones de -

producci6n y de vida y evitar tambi~n convertirse en asa1ariados, 

pero sobre todo en desocupados. Es f&ci1 de observar, que 1a mano 

de obra despose1da de sus medios de subsistencia, no tiene segur~ 

dad de ser asa1ariada, e1 espectro de1 dcsemp1eo es gran -
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de a lo que en parte se fundamenta la resistencia de los campe-

sinos a ser expropiados. 

Una de las formas de conservación y defensa frente al -

desarrollo capitalista es la propagación y formación de coope-

rativas, especialmente entre los pequefios productores con m~s

posibilidades de tierra, de dinero, de fuerza de trabajo, etc. 

El cooperativismo como idea y como organizaci6n nace en los -

pa1ses donde se ha formado el sistema capitalista, como reacción 

contra la expansión del capital y especialmente contra la des

t.rucci~n que esta sufriendo la pequefia producción. Los pequeños 

y medianos agr1cultores intentan agruparse como respuesta para

sobrevivir frente a la avalancha del capital en la agr~cultura. 

El hecho que el cooperativismo se difunde en la segunda

mitad del siglo XIX*, tambi6n es significativo, ya que como se 

ha visto enteriormente es precisamente en es~a etapa donde se 

presentan los grandes cambios tenolócios, de organización de -

trabajo, etc, que hace dif~cil la producción de mercanc~as, sin 

importantes inversiones de capital. En estas circunstancias se 

forma la cooperativa entre varios propietarios independientes-

que de esta manera intentan hacer 1asinnovacioncs necesarias -

para la producción en las nuevas con~iciones. 

* Se dijo que se dieron cooperativas en el siglo XVIII, como el 
caso conocido de la "cooperativa" de Ambclakia, en Grecia, a 
finales del siglo XVIII, pero como señala el historiador Kord~ 
tos "En J\mbe1akia no se dió el milagro de funcionar la primera 
cooperativa del mundo. La muy famosa cooperación capital tra
bajo no fué otra cosa que una acción conjunta de grandes comcE 
ciantcs y artesanos. Pu6s todo lo que se ha escrito sobre la -
cooperación de nmbelakia es un mito" (Gianis Kordatos, nmbela
kia y el mito nobrc su coopernci6n, Ekdosis K. Strati, Athcnas, 
1955,p.146) (traducción del griego nuestra). 

.... ,· f• 
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La cooperativa es una v!a para 1a uni6n de 1a industria y 

1a agricu1tura, que s61o tendr4 resu1tados en caso de 1as coope

rativas f1orecientes, s61o en este sentido 1a cooperativa puede 

considerarse corno una forma de tr4nsito a 1a forrnaci6n de 1a em

presa agr!co1a. Sin embargo, a 1a rnayor!a de 1as cooperativas que 

no cuentan con posibilidades de inversi6n de capita1, constituidas 

por pequeños 1abradores de 1a tierra, 1es resu1ta difici1 competir 

en e1 mercado capita1ista. En estos casos e1 1abrador miembro de 

1a cooperativa se convierte en un asa1ariado disfrazado de 1a e~ 

presa industria1; es a1go as! como e1 trabajo a dornici1io con 1a 

especificidad que 1a actividad agr!co1a imprime a e11o. 

Por lo genera1, 1a vida de una cooperativa es muy corta, 

muy pronto deja de funcionar corno ta1, quiebra o se convierte en 

empresa capita1ista "comfin", privada o estata1. Sin embargo, cada 

vez que se presentan las condiciones para una reforma agrar!a, 1a 

organizaci5n cooperativa, como una a1ternativa de reforma, esta -

presente de una y otra manera y se han diseñado cantidades de pr2 

yectos para 1a creaci5n de 1as mismas. Hay que sefia1ar, que el -

campesino pobre no se inclina especialmente a 1a cooperativa. E~ 

ta parece no ser parte de sus espectativas, al contrario se mos

trarfi reacio cada vez que desde diversas instituciones o grupos

se tratarfi de impu1sar 1a cooperativa entre e11os. 
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CONCLUSIONES 

En 1os 01tirnos cap~tu1os de 1a segunda parte de este tr~ 

bajo, referente a1 feuda1isrno, se han presentado aque11os fe-

n6rnenos que en su desarro11o, a 1o 1argo de1 periodo feuda1, 

se convierten en factores fundamenta1es de1 proceso de dec1i-

naci6n y transformaci6n de1 sistema. Se puede decir, que es-

tos fen6menos conforman e1 conjunto de e1ementos primarios, 

intr~nsecos a1 propio sistema, que en su desenvo1virniento y 

des~aste funcionan como principios activos de1 proceso de 

transformaci6n. Para1e1amente a este proceso y como parte i~ 

tegrante de1 mismo, se gestan otros fen6menos aue forman un -

otro conjunto de e1ementos, que en 1a etapa propiamente de -

transici6n a1 capita1ismo, generan movimientos tendientes a -

conformar 1as bases sobre 1as cua1es se estructuran 1as nue-

vas re1aciones y prácticas socia1es. La conso1idación de 1as 

nuevas condiciones se 1ogra despu6s de un 1argo proceso en e1 

cua1 tienen 1ugar más de una fase de desarro11o y cambio de 

1os e1ementos que componen c1 conjunto. La comp1ejidad de1 

periodo de transición consiste en que es un periodo donde re

su1ta dif~ci1 1a identificaci6n de1 principio y terminaci6n -

de 1os procesos debido a 1os mó1tip1cs e1ementos y tiempos i~ 

terre1acionados que aparecen en e11o. Debido a 1a intensidad 

de ciertos movimientos de cambio en e1 proceso de transici6n, 

ciertos eJ.emcntos que se c'lan durante? este periodo, se dC?sgas

tan y no pasan a formar parte dc1 sistema capita1ista en su -
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versi6n acabada. Pero, otros se conso1idan en este periodo y 

se desarro11an como aspectos fundamenta1es de1 modo de produE 

ci6n capita1ista. A continuación y antes de presentar ciertas 

caracter~sticas fundamenta1es de1 proceso de transici6n y de1 

propio desarro11o de1 capita1ismo en 1a agricu1tura, haremos 

un resumen genera1 sobre 1as especificidades de 1a producci6n 

agr~co1a capita1ista. 

1.- En e1 capita1ismo 1a re1aci6n de propiedad es disti~ 

ta a1 dominio individua1 sobre ciertas condiciones de produc

ci6n, en ~1 aparece 1a apropiación abso1uta de 1os medios de 

producci6n y se trata de 1a formaci6n de 1a propiedad privada 

donde 1os medios de producci6n, 1os bienes de consumo y 1as -

mercanc~as se convierten en capita1. E1 poder sobre e1 proc~ 

so productivo y e1 destino de 1os bienes surgidos de ~1 ya no 

pertenece a1 trabajador directo, sino a1 propietario de1 cap~ 

ta1. Esta re1aci6n de propiedad genera re1acioncs de produc-

ciOn caracterizadas por 1a separaci6n de 1os factores de 1a 

producci6n. E1 trabajador directo esta separado de sus me-

dios de producción y de subsistencia; está ais1ado de1 proce

so de 1a toma de decisiones sobre ei proceso productivo y so-

bre e1 destino de 1os productus. Las re1aciones socia1es que 

se desarro11an sobre estas bases dividen 1a sociedad en dos -

grupos fundamenta1es: 1os que poseen ia fuerza de su trabajo 

y 1os que poseen ias condiciones de1 trabajo. Esta es una r~ 

1aci6n socia1 de franco antagonismo entre sus componentes. 

En condiciones capita1istas 1a apropiación de1 excedente y 



por lo tanto la explotaci6n, que en este caso se entiende co

mo apropiaci6n del trabajo excedente de manera privada, se da 

en el proceso productivo y distributivo y no fuera de ellos, 

lo que hace de ~sta una forma diferente a otras de apropia

ci6n de plustrabajo. El trabajo se convierte en mercancía y 

la fuerza del trabajo se compra a cambio de un salario. La 

familia se reduce a tareas de reproducci6n y de cuidado, en 

el sentido más amplio, de la fuerza de trabajo y pierde su c~ 

r4cter de unidad fundamental para la producci6n. La .forma de 

producci6n capitalista lleva consigo, como parte inherente a 

ella, la noci6n de productividad, indisulublemente relaciona

da con la ganancia de capital y la intensidad de la explota--

ci6n de la fuerza del trabajo. En funci6n a ella se generan 

nuevas formas de organizaci6n del trabajo y de producci6n, c~ 

yo objetivo es la obtenci6n de mercancías, valores de cambio 

y de plusvalía. La organizaci6n del proceso productivo para 

la obtención de plusvalía relativa, es la forma m4s acabada -

del modo de producci6n capitalista. La obtenci6n de plusva--

lta es la forma específicamente capitalista de extracci6n y 

apropiaci6n de plustrabajo. En condiciones capitalistas la 

tierra agrícola cambia de significado social y ella misma se 

convierte en mercancía. La relaci6n fundamental sobre la ti~ 

rra ya no es de dominio, sino de propiedad privada; se puede 

vender, comprar o rentar como otros bienes. El capital al i~ 

corporarsc en la producci6n agrícola, logra a trav6s de la me 

canizaci6n, la potencializaci6n de los rendimientos del trab~ 
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jo, pero también, a1 introducir t~cnicas que potencia1izan --

1os rendimientos de 1a tierra, 1ogra re1ativizar 1a importan-

cia de 1a tierra en 1a propia producci6n agríco1a. Como se -
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vio, en e1 apartado correspondiente, 1a técnica en e1 sector 

agr~co1a, como en todos 1os demas sectores, en e1 capita1ismo, 

surge de1 desarro11o científico y tecno16gico sobre e1 cua1 -

se monta e1 maquinismo y e1 desarro11o industria1. Esta tcE 

no1ogía agríco1a es cua1itativamente distinta a 1a de épocas 

anteriores. La producci6n agr~co1a en condiciones capita1is-

tas pasa de una forma más o menos individua1 a una forma so-

cia1i 1os bienes agríco1as son va1ores de cambio que se rea1~ 

zan en e1 mercado. La expansi6n de 1a industria en 1a agri-

cu1tura propicia 1a dec1inaci6n de 1as formas precapita1istas 

de producci6n de 1os bienes agríco1as, pero también coadyuva 

a 1a destrucci6n de 1a comunidad rura1. La comunidad compue.§. 

ta fundamenta1mente por 1as fami1ias campesinas pierde su se~ 

tido de cohesi6n socia1 a1 perderse e1 sentido que 1a tierra 

tiene para 1a sobrevivencia de sus miembros. Como tendencia 

genera1, tenemos 1a extensi6n de 1a organizaci6n urbana en e1 

medio rura1 y de 1a concentraci6n de 1os cong1omerados pob1a

ciona1es en pequefias ciudades. 

2.- La formaci6n de 1as características específicas de1 

capita1ismo se da conjuntamente con el desarro11o de 1a pro-

ducci6n manufacturera, pero ésta, a1 estar íntimamente rc1a-

cionada con 1a agricu1tura, no puede desarro11arse separada--

nlcntc. La producci6n de a1imcntos sigue obteniéndose por e1 



sector agr!co1a, que con e1 crecimiento industria1 se ve ob1~ 

gado a a1imentar cada vez m4s, una pob1aci6n que no puede pr2 

porcionarse, produciendo e11a misma, 1os medios de su subsis

tencia. A esto hay que añadir 1a creciente demanda de mate-

rías primas que 1a industria necesita, provenientes de 1a 

agricu1tura. Se exige y se trata entonces de modificarse 1as 

pautas que 1a actividad agr!co1a ha generado durante sig1os. 

Hay que hacer notar, que para el. desarro11o industria1 no era 

·necesario que e1 capita1ismo abarcase todo e1 ámbito rura1, 

sino que 1e resu1taba suficiente con que podría garantizarse 

1a operaci6n de ciertas unidades productivas agr!co1as encam~ 

nadas a satisfacer 1as demandas de1 desarro11o industria1. De 

esta manera se crea una superposición de1 capita1ismo indus-

tria1 sobre 1as pautas productivas precapita1istas en e1 sec

tor agr!co1a. Esta cuesti6n, tiene repercusiones negativas -

sobre e1 ámbito rura1 en genera1 y 1a pob1aci6n ubicada en e1 

agro, impidiendo e1 desarro11o de1 conjunto socia1 y propi- -

ciando su retraso respecto a 1as urbes industria1es. Esta r~ 

1aci6n de ventaja-desventaja entre 1os sectores a 1a 1arga r~ 

percute de manera negativa sobre e1 desarro11o g1oba1 de 1a -

sociedad capita1ista. 

3.- En e1 periodo de transici6n propiamente a1 capita1i~ 

mo 1a 1ucha fundamenta1 se da a1rededor de1 proceso de cambio 

de 1as re1aciones de propiedad y de producci6n; entre e1 dom~ 

nio tcrritoria1 y 1as rc1aciones socia1cs que 6ste ha genera-

do y e1 de 1a propiedad privada y de1 capita1. De 1os obstá-
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cul.os que el. capital.ismo industrial. ten!a que vencer era tam-· 

bi~n el. poder de l.os terratenientes y sobre todo el. poder po

l.!tico de l.os mismos. La formaci6n de l.as naciones y del. Es

tado nacional. es parte del. proceso de transici6n al. capital.i~ 

mo. Sin embargo, en su primera fase de formaci6n, el. nuevo -

Estado tendrá que consol.idarse sobre l.a base del. poder de l.os 

terratenientes. Por otro l.ado, l.a formaci6n del. Estado naci2 

nal., un hecho fundamental. en l.a etapa de transici6n, que ex-

presa ya a nivel. socio-pol.!tico l.a presencia del. proyecto hi~ 

t6rico burgu~s, está rel.acionada con l.a producci6n de mercan

c!as y de pl.usval.!a. Cl.aro está, que mientras el. Estado está 

impregnado del. poder de l.a el.ase de l.os terratenientes, cuyos 

intereses están l.igados al. dominio territorial., este tiene -

restringidas posibil.idades de actuar en funci6n de l.os ínter~ 

ses burgueses. A través de l.argas l.uchas se l.ogra, posterioE 

mente a l.a expansi6n de l.a producci6n industrial., el. desgaste 

del. poder de 1a aristocracia ter.r.ateniente. Después de esto 

el. Estado, renovado en su base social. de poder se convierte -

a un Estado propiamente burgués, pudiendo promover as!, l.a -

consol.idaci6n y dominaci6n del. capita1ismo, cuesti6n ésta !n

timamente rel.acionada con el. desarrol.1o capital.ista en l.a 

agricu1tura. 

4.- Tras l.a dcstrucci6n, de formas variadas, del. dominio 

territorial. no siempre se crean directamente unidades produc-

tivas cnpital.istas. Aunque, para l.a modificaci6n definitiva 

de l.a rel.aci6n entre campesinos y terratenientes, es neccsa--
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ria 1a dominaci6n de 1a re1aci6n capita1-trabajo, esto se 10-

qra pasando por distintos procesos intermedios, cuyos ritmos 

e intensidades dependen de 1as características específicas de 

cada formaci6n socia1 concreta. Aquí s61o haremos menci6n a 

dos aspectos de este proceso, que por su repetici6n en varias 

sociedades, pueden considerarse susceptib1es a ser genera1iz~ 

b1es. Se trata de 1a campesinizaci6n y descampesinizaci6n: 

fen6menos ~stos que tienen 1ugar en 1a etapa de transici6n a1 

capita1ismo y que responden a diferentes fases de este mismo 

proceso. Con 1a destrucci6n de 1a forma feuda1 de producci6n 

y conjuntamente con 1a creaci6n de1 arrendatario capita1ista 

se va formando una amp1ia masa de fami1ias campesinas indepe~ 

dientes, con marcada orientaci6n hacia 1a producci6n de bie--

nes para e1 intercambio. E1 proceso de campesinizaci6n se 

combina con 1a necesidad de 1iberaci6n e individua1izaci6n 

de1 productor directo frente a1 terrateniente, corno tambi6n 

se re1aciona con 1a 1imitada acumu1aci6n de capita1 e inver-

sión de1 mismo en 1a actividad agríco1a. Así, en e1 sector -

agríco1a coexistirán, durante 1argo tiempo, unidades producti 

vas que se agrupan en diferentes formas de producci6n. Las -

pecu1iaridades que caracterizan, por mucho tiempo, a 1a pro-

ducci6n agríco1a, en una gran cantidad de países, se prcscn-

tan debido a 1a no-homogeneidad de 1as re1aciones de produc--

ci6n existentes en 1as unidades productivas agríco1as. Frcn-

te a 1a necesidad de industria1izaci6n y cxpansi6n dc1 capi-

ta1 y a1 haberse producido un cierto grado de acumu1aci6n ca-
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pita1ista, 1a tendencia de campesinizaci6n, bastante genera1~ 

zada a1 inicio de1 proceso, empieza a decrecer, y tiene como 

consecuencia: 1a expu1si6n de 1os 1abradores agr~co1as de 1a 

tierra (descampesinizaci6n), 1a dominaci6n de 1as re1aciones 

de producci6ñ capita1istas en e1 sector y 1a capita1izaci6n -

de1 proceso productivo agr!co1a. 

s.- Dado que 1a expansi6n y dominaci6n de1 capita1ismo -

en e1 sector agr~co1a se dio sobre condiciones existentes, 

con prácticas socioecon6micas marcadamente precapita1istas, 

1as reformas agrarias resu1taron necesarias. Casi en todos 

1os pa~ses y como parte de1 proceso de formaci6n de1 capita--

1ismo, se han efectuado reformas agrarias de !ndo1e variada. 

Dependiendo de1 tiempo, de 1as condiciones pecu1iares de cada 

1ugar y de 1as caracter!sticas de1 Estado, 1as reformas agra

rias se efectuan de determinada manera y también tienen f or--

mas particu1ares en sus resu1tados. En muchas ocasiones 1a -

duraci6n de1 proceso de reforma agraria es de varias décadas, 

durante 1as cua1es se pueden observar diferentes etapas, cuyo 

sentido, magnitud e intensidad de1 proceso hacen variar 1os -

supuestos inicia1es. Sin embargo, se dirigen fundamenta1men-

te a ace1erar e1 cambio en 1as re1aciones de propiedad y de -

producci6n en e1 sector agr!co1a y a 1a modificación de 1a i~ 

terre1aci6n de 1a estructura y prácticas agrarias con e1 res-

to de 1a sociedad. E1 sentido de 1a modificación de 1a es- -

tructura agraria var!a no s61o de acuerdo a 1as re1aciones de 

propiedad y de producci6n previas, sino tambi~n de acuerdo a1 
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carácter de 1as fuerzas socia1es espec~ficas, presentes en 1a 

formación socia1 donde tiene 1ugar 1a reforma y tambi~n de 

1as caracter~sticas de1 Estado. Desde su formaci6n e1 Estado 

naciona1 se vio invo1ucrado en e1 proceso de dominaci6n de1 

capita1ismo. Las acciones de reforma que e1 Estado p1antea 

se encaminan hacia 1a modificación, en d1tima instancia, de 

1as formas de producci6n precapita1istas o simp1emente 1egit~ 

mar 1os cambios ya efectuados. Pero este proceso no se 11eva 

a cabo de manera arbitraria, sino que obedece a 1as pautas -

que marca 1a 1ucha de 1as c1ases en genera1 y 1a 1ucha de c1~ 

ses y grupos socia1es rura1es en particu1ar. Hay que hacer 

notar, que 1a reforma agraria, en tanto que modificaci6n de 

1as formas precapita1istas e imp1antaci6n de acciones que pr2 

pician 1a expansi6n de1 capita1 en e1 sector agr~co1a, no es 

un asunto, como a veces se quiere creer0 exc1usivamente de1 -

sector agrario, sino que invo1ucra a1 conjunto de 1a sociedad 

capita1ista. Las formas precapita1istas de producci6n obsta

cu1izan 1a acumu1aci6n de capita1, por 1o que es tarea primoE 

dia1 de1 capita1 restar1es importanqia y predominancia sobre 

e1 conjunto socia1. 

6.- E1 proceso de 1a reforma agraria está condicionado -

por e1 carácter de 1os grupos socia1es y de sus 1uchas a1red~ 

dor de e11a, interesados a que 1a reforma se rea1ice favora-

b1emente a sus intereses. En varias ocasiones, debido a 1a 

combatividad de 1os campesinos y c1 a1cance de sus 1uchas, a 

partir de 1a reforma agraria se generan unidades productivas 
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fami1iares, de campesinos independientes. Estas unidades, 

por estar inmersas a un todo dominante por 1a forma capita1i~ 

ta de producci6n, tienen marcada orientaci6n a 1a producci6n 

mercanti1, pero ~sta no deja de ser en buena parte producci6n 

para e1 autoconsumo. Lo importante es que en este tipo de --

unidades productivas no se modifiquen 1as re1aciones de pro-

ducci6n precapita1istas y no se producen va1ores de cambio. -

En e11as, e1 car4cter socia1 de1 trabajo es diferente a1 que 

se da en 1a re1aci6n capita1-trabajo y en estas condiciones -

no pueden contribuir a 1a acumu1aci6n de medios de producci6n. 

Con e1 avance y dominaci6n de 1a re1aci6n de producci6n capi

ta1-trabajo, forma espec~ficamente capita1ista, se modifica -

e1 1ugar que 1os campesinos ocupan en 1a estructura de c1ases 

socia1es. A no ser estos un grupo caracterizado por su pa~t~ 

cipaci6n en 1a re1aci6n socia1 fundamenta1 de1 sistema ocupan 

un 1ugar secundario en 1a estructura de c1ases surgida de 1a 

re1aci6n propiamente capita1ista. E1 grupo de 1os campesinos 

no es id~ntico en todos 1os pa~ses y tampoco es un grupo hom~ 

g~neo en cada formaci6n socia1 concreta, pero su destino es -

parecido en varios 1ugares, cuando se efectua 1a industria1i

zaci6n de1 sector agríco1a. Parte de1 proceso de industria1~ 

zaci6n, manufacturera y agríco1a, es 1a pro1etarizaci6n de1 -

campesino y su fami1ia. 

7.- Gran importancia para e1 desarro11o de1 capita1ismo 

en 1a agricu1tura tiene 1a expansi6n de 1a empresa agríco1a.

La empresa es 1a unidad de producci6n capita1ista concretamc~ 
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te, donde se ejerce 1a propiedad privada y 1a separaci6n de -

1os productores directos de 1as condiciones de1 trabajo. En 

e11a, 1a reproducci6n econ6mica se basa en un proceso de1 tr~ 

bajo que se ·echa andar por un trabajador no-individua1 sino 

co1ectivo y estS definida por e1 car&cter amp1iado de repro--

ducci6n. Conjuntamente con 1a industria1izaci6n se produce -

tambien 1a generaci6n de 1a agroindustria a gran esca1a, con 

su formaci6n se estimu1a 1a expansi6n de 1a forma de produc-

ci6n capita1ista en 1a agricu1tura, 1a 1iberaci6n de ia tie-

rra y de 1a mano de obra y 1a mecanizaci6n de1 proceso produ~ 

tivo. Sin embargo, e1 anS1isis sobre 1a renta de 1a tierra -

ha evidenciado ciertos comportamientos que inf 1uyen de manera 

sobresa1iente en 1a capacidad de1 sector para una reproduc

ci6n amp1iada y 1as trabas que existen para ta1 efecto. En 

e1 capita1ismo existe una estrecha re1aci6n entre 1a produc-

ci6n de1 excedente y 1a acumu1aci6n de capita1 y a1 haber ra

mas de producci6n o inc1uso grupo de unidades productivas de 

una misma rama, con mayor capacidad de acumu1ar, tienen mayor 

capacidad que otras para poder absorber excedentes. Por raz2 

nes históricas expuestas, e1 sector agr~co1a ha tenido compa

rativamente mayor dificu1tad en retener excedentes, ya que se 

1e present6 1a posibi1idad de obtenci6n de ganancias (inc1u-

yendo ganancias extraordinarias), sin igua1 necesidad de in-

versi6n de capita1es que 1a que hab~a, por ejemp1o, en 1a in

dustria. En genera1 esta cuesti6n significa bajos nive1cs de 

composici6n orgánica de capita1 en 1a agricu1tura y perpetua

ci6ri de 1os bajos nive1es de desarro11o en e1 agro, respecto 

a 1as urbes industria1es. 
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