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I N T R o o u e e I o N 

El tema que presento versa sobre el desarrollo del 

capitalismo en Baja California Norte concretamente en el 

Va lle de Mexica li. Tomo como antccctlcntes los ai\os de 1840 

hasta 1897, centrando la lnvestigaci6n sobre los anos <le 

1903 - 1940. 

El trabajo consiste en ¡111alizar y explicar los ra:!_ 

gos y caracteristicas fundamentales más importantes del -

desarrollo capitalista en el Valle <le Mexicali. 

111 estudio trata <le aportar análisis nuevos y pr~ -

fundos sobre el cambio en la e~tructura <le propiedad <le la 

tierra y los grupos coparticipantcs <le ese cambio, asl co

mo la actuación del gobierno canknista. Tambil!n se hace 

<'.!nfasis en los antecedentes m.1s importantes en materia del 

desarrollo impl'rialista mundial y las l'l'percuciones del -

mismo en nuestro pa1s. 

Son elementos constitutivos <le la investigación los 

antecedentes y el proceso <le concentración y centralii! -

ción de la propiedad de la tierra, la participación finan

ciera extranjera y sus implicaciones en el desarrollo agr,;_ 

cola e industrial, el poblamiento regional y su relaci6n -

con los ciclos productivos agrfcolas e industriales, las -

luchas agrarias y la reestructuraci6n <le la propiedad <le -

la tierra, finalmente los resultados de la misma, la situ! 

ci6n al momento del cambio y la nueva problemática creada. 

El gui6n está t!ividido en primera y segunda parte. -



La primera trata del análisis teórico concreto de las cau 

sas que originan el monopolio de la tierra en el Valle de 

Mexicali y las c:iracter!sticas de desarrollo a partir de 

tal situación. En la segunda se plantea el fenómeno de · 

la lucha de clases v1a las contradicciones que origina la 

propiedad privad(I de la tierra por empresas extranjeras y 

se analiian los factores de cambio social: las luchas · -

agrarias. 

En el capitulo 1 se analizan los paises imperiali:!_ 

tns y lu influencia de 6stos en ln politica del estado m~ 

xicano; los grados de concentración de las inversiones y 
la consecuente polftica mexicana. Factor importante en -

el Val le c•s el agua, misma que se incluye en la propiedad 

de la tierra. Y por (Jltimo se examina la situaci6n de la 

peninsula en cuanto :i propiedad de la tierra. 

En el capitulo 2, se muestra la situacit'm que gua!. 

da la propiedad de la tierra despuds de treinta aftos de 

dominio extranjero, y la intervención económica de los g~ 

biernos locales y federales por recuperar alg(m pedazo de 

tierra. 

Por lo que toca al capitulo 3, se hace el plantea-

miento gcnern 1 con algunos indicadores económicos que mue~ 

tran ln nctividad productiva en la entidad, destacando la 

producción y la fuerza de trahaj o (poblaci6n). 

Con respecto al cap~tulo 4 se analizan las ramt1s 

econ6micas mlis importantes desde el punto de vista de la -

producción en el Estado. 



El capitulo 5 sintetiza la trarectoria histórico-p~ 

lftica de los gobiernos federales respecto al monopolio -

existente en el Valle de ~!cxicali; la estructura general -

que contcn~la la cxplotaci6n de los trahaja<lorcs mexicanos 

y extranjeros y las condiciones de vida y trabajo de los -

jornaleros agrfcolus. 

Fin;ilmente el cap!tulo 6, trata sobre el efecto tic 

las reformas c<Jnstituciona.lcs y la ley del 6 de enero de -

1915, las rcpcrcucioncs de tales manifestaciones en la lu

cha agraria, los grupos que realizan tales movimit•ntos y -

la consecuencia de los mismos: el reparto agrario por la -

vra ejidal, la formaciCin <le ejidos y la dependencia del c~ 

pital extranjero p;ira el financiamiento de los cultivos, y 

de un efecto social .interesante para el an:llisis: al acun~ 

lar excedente los ejidatarios asumen actitudes derrochi! -

tas sin preocuparse por capitalizar maquinaria o dinero p~ 

ra futuras cosechas y bienestar familiar. Reacción t!pica 

de las masas carentes de conciencia sólida y organización 

suficiente. De esto trata el último inciso del trabajo. 

La investigación inteuta ser lo m.1s concreta pos! -

ble a pesar <le la abundante información utilizada. Se pr~ 

tende integrar elementos nuevos de andlisis que no han si

do contemplaclos en otras investi~'acioncs y de aplicar un -

enfoque metodológico que engloben la contradicción princ.!_ 

pal interna, las secundarias y las externas (e internas) -

en los diversos procesos históricos de desarrollo dentro -

de los cuales se circunscribe el desarrollo regional obje

to de estudio. Como es lógico, de ninguna manera es un -

trabajo exhaustivo y completo; sino que estd contemplado -



como proceso de investigaci6n y formaci6n del autor facti
ble de mejorarse en análisis posteriores. 



l. LOS PAISES IMPERIALISTAS, EL ESTADO MEXICANO Y LA PROPIEDAD 

DE LA TIERRA EN BAJA CALIPORNIA. 

1.1. LA INVERSION EXTRANJERA Y LA POLITICA MEXICANA 1830-1910. 

El desarrollo y expansión del uistema cnpitalista a fin~ 

les d(!l siglo pasado, a nivol mundial, se mn11ificsta en 

lu exportación de capilal y en la bósque<la de matorias 

primas. El proceso implicó luchas entre los países m4s 

dcsarrollado!1 gc11er·nlmc11tc 00 el tcrrono de los países 

colonizaclos. Estas lucha!; por el doniinio imperialista t~ 

vieron mat:ic"!' cllplomi\ticos, íinaneicros, políticos y, -

en determinado momento, se ex¡>rcsaron llélicamc11te. 

Nuestro país no quedó fuera de esa <lindmica encontrándo

se envuelto on la csfc~a <lu la5 i11versiones financieras 

internacionales (maquinaria y prÓHtamosJ, en un primer 

momento, luego de la revolución <le independencia durante 

los anos 30. Principalmente Inglaterra renliza este tipo 

<le invcroiones. Luego de consolidado el cutndo mcxicand 11 

la afluencia de capital axtr~njero se incrementa iJ1inte

rrumpidamcnto a finales dul siglo. 

En los inicios de indu·;triulización de nuestro país, la 

lucha pol[tica interna entre liberales y conservadores 

no era mi\s que la manifestación que tenía la bósqueda de 

la vía de industrialización y desarrollo capitalista en 

general, expresada en el enfrentamiento de dos corrien-

tes <le propietarios con ideas divergentes aunque esen-

cialmente iguales: los primeros manifestaban la necesi-

dad de libertad política y social (hasta cierto grado) -

bajo un rógimen presidcncinlista, la existencia de la li 

bre empresa privada y la separación de estado e iglesiar
2 J 

los segundos se orientaban m4s por limitar la participa

ción social y por la influencia de la iglesia en el Est~ 

do y en la vida civil <le los ciudadanos; por la empresa 

privada, ingerencia política de otros paises en el nues

tro, y por formas de organ;_zación estatal atrasadas -co_n 

servadoras- renuentee a los cambios liberales "de benef! 
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cios social".()) 

La influencia externa se dej6 sentir en las dos corrien

tes ideológicas, muchas veces en forma contradictoria, e 

implicando un desgaste y luchas internas en las que par

ticipó el pueblo de manera activa como elemento revolu-

cionario, y aunque nunca logró grandes beneficios práct_! 

cos parn su causa, sí .:ilcc.ln~~ó ulgUlhlS rcfonn~s ccondmici'ls, 

políticas y sociales. 

gn 1.847 el ¡><•Ís llÍ<)r'Je más de la mitad del territorio n.!! 

cional a n~nos do los norteamericanos; parte de esas tie 

iras corresponden a las Californias, l\lt:a y Baja, quedán

donos ónicamcntc 6sta ~ltima. En el periodo Juarista du

rante la lucha contra el invasor frnnc6e, el gobierno de 

los Estados Unidos plantea ayudar con dinero, armas y r! 

conocimiento del gobierno del presidente Juárez, a cam--. 

bio, piden la venta de la Baja California, el estableci

miento de un ti·en transoccánico ¡ior el Itsmo de 'l'ehuant! 

pee, el derecho a perpetuidad de utilizar esa franja y -

la posibilidad de intervención armada para salvaguardar 

sus intereses. La actitud Juarista así como los proble-

mas internos norteamericanos evitaron dichos acuerdos y 

una eventual nueva invasión.( 4 ) 

A la muerte del presidente Juárez, luego de gobiernos -

transitorios y de haber intentado por dos veces erigirse 

en presidente, el general Díaz logra su propósito, mitad 

por la [uerza y mitad por voluntad popular debido a su -

imágen como revolucionario. 

Contraviniendo sus proclamas presidenciales y a la línea 

liberal, el nuevo gobernante se vuelca en dictador pro-

clamando "poca política y mucha administración" dando -

puertas abiertas al capital extranjero y reprimiendo en 

forma brutal al pueblo. 

Para estos tiempos el nivel de dc!larrollo capitalista -

mundial presenta una nueva característica: su fase impe

rialista, que consiste en la unión o fusión del capital 

industrial y el bancario dando paso al capital financie-



- 3 -

ro(S). Característicos 6stos que ~o desarrollan en los 

países más adclitnt.:idos pura luego realizarlo fuera de -

sus fronteras. Esto, para los pníscn atrnsn<los como el 

nuestro, se manifiesta en i11versio11cs extra11joras de ca

pital: finnncicro: próstamo5, bancn, it\Vcrsió11 directa; 

industrial: maquiHaria tc;-:til, minera, c~tc.; comercial: 

comercio; y ot:ros. 

Las invcrnioncs exlranjeras las realizan varios países: 

Estados Unidos, lnglat.erra, Francia, I10L:inth1, J\lemania y 

Espai"ia, clestac.-lnclosc• inici<ilme11te Inglatcrr:a como el más 

poderoso¡ para finales de siqlo este lugar lo ocupan los 

Estados Unidos. 

Las rn1nns cconó111icJ.s en <lo11dc se invie1·ta y la preponde

rancia de origen del capital a fines y principios de si

glo son los siguiente: 

Mi11cria, totnlmcntc L'll monos extr.:injcra!';: dt~Gcol la t:;sta

dos Unidos con Oli del total invart-i.do, tnglatet-ra 14.5% 

y Francia 2.oi !G). En ld extracci0n de petróleo, nortcg 

mcri.cano e ingleses sumuban el 100". ch~ las inversiones, 

con ligera ventaja paro los último!;, 60.8~. -Boncofl, aquí 

las inversiones su dist> ibuían <le la manera siguiente: 

los frn11ccses 45.71, 11ortcan1ericar10~ 18.3~ ingleses 

11.4% y alcmJn l.li. Suman en total 76.7i-

El capit.:il anglo-canildiense domina el r<.11110 ele generación 

de energía olóctrica con el 78.21, seguido de Estados u
nidos O.DI, y Francia con el 1.0i <lel total de 87.21. 

En la indust-ria, la dcpc>ndencia externa del capital lle

ga al 851: 53.2% francós, 15.31 norteamericano, 12.8% ig 

glés y, por tíltimo, 3.7?, del alt•mán. 

En los ferrocarriles, hasta 1908 en que se forman los 

"Ferrocarriles Nocionales de Móxico" bajo control del gg 

biarno mexicano, la casi totalidad de las inversiones en 

el ramo eran extranjeras. Con tal medida se logra que el 

capital británico cuente únicamente con el 18.4% de las 

inversiones y, el norteamericano el 9.0%, sumando en cog 

junto 27.4%, aún cuando en la realidad su ingerencia era 



- 4 -

mucho mayor 17 >. 
En el ramo que nos ocupa -agricultura- las empresas exi~ 

tentes suman 16, de las cuales la mayoría tienen marcada 

influencia extranjera, dominando las norteamericanas con 

66.71 y cuatro empresas; las británicas con el 28.9% y 

nueve emprcsaa; el franc&o con una empresa y 0.31 y, -

por óltimo el alemán que participa en una empresa. Suman 

en total 95.9i. 

La totalidad de las emprcsao se dedican a la exportación 

de los productos agropecuarios: guayulc, caucho, madera, 

cafó, cacao, algod6n y vainilla(BJ. 

Los resultados de tnlcn inversiones pnra el país son la 

total dependencia económica del exterior; política so-

cial afín a i11tcrcscs no mexicanos y n1atlcjada {lOr la óli 

te allegada a la ciaec propietaria; depauperación de las 

masas, represión, condiciones pósimas da trabajo y bají

simos salarlos; nula libertad de asociación sindical y 
política opositora para los Lrahajado~cs y pueblo en ge

neral. Tambi6n se tiene la concentración <le tierras en -

mnnos de extranjeros y mexicanos, en detrimento de las -

poblaciones agrícolas existentes ya de por sí vapuleadas 

durante siglos. 

Todo lo anterior crea las condiciones revolucionarias -

del conflicto armado de 1910 a 1917. 
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1.1.l l\GU/\S 

La intervención del Gobierno norteamericano en la región 

de Daja California se da desde el inicio del proceso a -

principios de siglo, en forma indirecta, por medio del -

Imperial Districl of California en el control del agua -

de riego y canales de conducción derivados del Río Colo
rado. 

La Colorado Rivcr Land Co. estuvo coludida y apoyada por 

el Gobierno de los Est.ildos Unido:; desde el momento de su 

formación. Haciil 1904 lil cornpaüía nort:c•americana Califor. 

nia Ocvelopnu .. ~nt tuvo su rama me:-:icnnu llamada Sociedad -

de Irrigación y Terrenos ele Uajil Cnlifornia 191 • 

/\ccionistas y Acciones de ln 

Sociedad de Irrigación 

California D. Co. -------------

W. T. Hefferniln ---------------

Ephes Handolph -----------------

A. J. Flores -------------------

Ch. M. Pcrry ------------------

P. 11. Me Pcrrin ---------------

F. G. Blaisdcll ---------------

J. Astudillo -------------------

12000 

340 

60 

40 

20 

20 

15 

5 

125000 ( 1 o) 

Como se observa la California Developmcnt Co., lleffernan 

y Randolph suman un total de 12400 ilcciones dando absolg 

ta mayoría y demostrando con ello su "mexicanidad". 

Guillermo Andruclc, que había organizado a la California 

Devclopment realiza los contratos siguientes: 

/\)Contrato fechado en muyo 8 de 1897, entre( ... ), --

ciudadano mexicano, y la Californiil Developmcnt Com

pany, organizada en ilbril 24 de 1896, bajo las leyes 

del Estado de New Jersey, USA. 

B) Contrato de junio 29 <le 1898, entre iguilles pilrtes. 
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Cl Contrnto de ~arzo 6 <lu 1899, entro In Sociedad de I

rrigación y Terrenos de In Bnjn California, S.A. org~ 

nizadn en 1\gosto l2 de l898, s1'gún las leyes de Méxi

co, y el <licho ( ... ) y :-;u 1.:s.po0a, c~iucli::Hlano.s mexica--

nos. 

D) Contrato <k ArJOfito 14 <le l'JOO, ént.rc dicho( ... ) di-

cha Cal i.fo1:nia IJeV(elopmcnt Comp:rny y Gc•on1c Chaffcy, 

ciudatlnno ame1~icano. 

El Contrato de Agosto 14 <le 1900, entre los dichos ( ... ) 

y su Cfi{.HJ~j.:,\ y lo dicha Soctedad de Irri.gaci()n y Tt.~rrg 

nos de la Unja CallCornin."(ll) 

Dichos cont.r<llüt; fueron lou pu~¡ns r.t·9uidos por let Compn

ftin y Andrn<lc vendiéndola aquella, en muyo 23 de 1904, 

ln cantldcHl de 223,560 ,1cn•s con todos sus derechos n -

usar agua del Cannl Imperial y los demás de cualquiera -

clase nnexo!J a tnl \:t«1mo."(l 2
). Ampliándose su capacidad 

de irrignci6n en ticrr;1s mexicilnas n 673,560 acrcs 11 (lJ). 

Se analiz6 la C<llidad <le las t:icrras y su ¡1osibili<lad -

concreta ele ric<JO por el Si·. Gurn.,tt llolt1H'S, del Bureau 

of Soils, Departamento <le Agricultur<l de lus Estados Un! 
dos.114) 

El reprcscntonte de In Colorado Rivcr Land Co., O.O. An

derson, explica nl Ingeniero en jefe clcl United States 

Gcological Survey, Washington, D.C., ScOor F. H. Necoell, 

su deseo amigable de ponerse do acuerdo paca lo cual en

vía copia de dichos contratos y sus argumentaciones res

pectivas. 

i\ndrade había sido accionista do la Mexicnnn Colorado R! 

ver Land Co. y cedido sus derechos a la California Deve

lopment Co. el 16 de junio de 1902 por la extensi6n de -

450,000 acros 115 ) nmplián<lose la capacidad de riego de -

dicha Cía. a esta ~ltirna ~xtcnsi6n. 

En 1901 el C6nsul de San Diego comunica ni Gobierno Mex! 

cano sobro la apertura <le un canal para derivar aguas del 

Río Colorado por territorio mexicano, por la "Compania -
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Mexicana Colorado Rivcr Laml", La SecrutarL.1 de Fomento 

informa no hahur otorgnclo concesión alguna sohrc apertu

ra de dicho canal, sólo se ha permitido el acceso a ing~ 

nieros para realizar estudios. l\s{ mismo, el jefe polít! 

co del Distrito Norte de la Unja California y Juez de -

Los Algodones denuncia la vcnt,, '-JUC hace Guillermo l\ndra

de de 192 500 hect&rcas a lil~ COOl[)a~Ías 1'Pcta\um Co., Cª 

lifornia Dcvclopmcnt, Co. y Cfa. Mexicana de irrigación". 

/\demás, esta ~lLima compafi[a abre un canal con más de 80 

kilómetroH de largo, cm¡":zan<lo '-'ll !.os l\lgmloncs h.::ista i!l 

tornarse un los Esl.::idos Unidos, hnhicndo empezado dichas 

obras en 1901. También se pt·"p'-'1-~111 obr;is <le 9r<in magnitud 

y de canalización menor. 

En 30 de abril de 1904. Cuando ya estaban construidas las 

obras y se derivaban aq_uas de_l Hío colorado a través de 

nuestro torrit:orio_, la Sociedad do 1n·igación y •rerrenos 

de la Baja California, pide autorización al gobierno me

xicano para la construcción de dicho canal de aguns. 

En 1906, el Gohivrno Federal envió al Sr. Fcrnnndo Bel-

trñn y Puga \.\ reali1.ar \lna i.nvcsti9ación de la situuc.ión 

prevaleciente en la Com¡>n~ía ''tnexica11n''; en su i11formo 

de varins cuartillas enumera los siguientes hechos: 

", .. Sr. llcnry •r. Cory, gerente <¡cnural e ingeniero en j~ 

fe de la Compaílía Mexicana "California Developmcnt Co.• 

y que se me dijo ocupa el mismo puesto en nuestra "Soci~ 
dad". (l 6 ) 

"Relativamente el capital necesario, la investigación ha 

sido vcrdodcramentc dificil, y por decirlo así, infruc-

tuosa, debido al eetado anómalo do una companía (la "So

ciedad") que no es sino un fantasma, sin bienes, sin ar

chivo y sin porsonalidad".(l?) 

"La "Sociedad de Irrigación y 'l'errenos de la Baja Cali-

fornia S.I\." fué organizada en México por el afto 1899 -

por el Sr. Guillormo l\nilrilde, en cumplimiento de un con

trato que 61 celehró en Junio 29 de 1898 con la Califor-
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nía Developmcnt en virtud de este contrato y de otro de 

ratificación hecho por el mismo Andrade con la "Sociedad" 

en Marzo 6 da 1899, da las 12500 acciones del capital de 

la nueva Companía 11995 pasaron a ser propiedad de la e~ 

lifornia Devclopmcnt Co., la cual en cambio, se comproms: 

tió a hacer por su cuenta un canal que uniera al Rio Co

lorado con el de Cariar o del Saltón y dará Andrade o 

sus succsor0s tecla el ~gua que nccc5i.taran de esta dcri

vaci6n pa:-¿1 el ril?go del rosto de sus tc~rrenos on la Ba

ja Culifornia". ( 18 ) 

" ... La Califon1ia D'-'V<:lopmCJnt Co. pos<:c el control de la 
11 Socit•dncl'' 6sta, l!n cn1nbio, <lchcrí~ poseer sus obras de 

irrigación en Móxico y su dotación a._, agua adpcrpctuam -

sin costo alguno". 1191 

" ... Valiéndose la California Devulopmcnt Co. del control 

q~c ejercía sobre la '1 Socicdnd'', se t1izo un nuevo conve

nio con la Southern Pacific Co., en Junio 20 de 190~ por 

el cual la "Sociedad" aparecía como beneficiada por el -

préstamo logrado por la California Devclopment Co., y es: 

dia a la Southern Pacific Co., en garantía de un pago 

que no tenía por que hacer, su dirección social (junta 

directiva l y todos los produ_ctos de las ventas de sus -

tierras 6 de ous derechos a agua y de sus alquileres de 

agua a los irrigadores de M0xico, especificando que es

tos productos se deotlnarían al pago "de las obras que 

se hagan en M6xico, de las deudas de la California Dcve

lopment Company y, especialmente, de los $ 200,000.00 -

prestados a la California Dcvclopmcnt Co. por la Sout-

hern Pacif ic Co. siendo esto notoriamente abusivo e ile
gal ( 20 l. 

De acuerdo a lo anterior se entiende que la Compania ca

lifornia Dcvelopment dchc cubric todos los gastos de o

bras y mantenimiento de las mismaa, porque así se estip~ 

la en el contrato de su creación, y ahora ésta, consi-

guiendo un préstamo lo carga a cuenta ele la "Sociedad de 

Irrigación y Terrenos de la Baja California" que nada t~ 
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nía que pagar por esas obras. 

" ... En presencia de los Directores He ( f ernan y Flores, 

el Gerente Cory me asegur6 que estos números son entera

mente inservibles y ficticios, como toda la contabilidad 

de la "Sociedad". 

COMISIONES: 14251.70; par0cc que estas comisiones las dQ 

be la ''Societlad 11 a los aqe11tes que vendieron pnrte de 

sus terrenos, (la "Imperial V;:illey Healt:y C()."). 

OBRhS, $102666.09 ... cantid;:i<l ... ~;:istada desde el mes de 

Agosto último en ln brechn del Rio y se supone que debe -

ser pagada m.;is tarde por J¡¡ C.;1li(or11ia Devolpment. ... Se 

ve que la "Sociedad" ha tomado sobre sí tal carga ... 121 ) 

PHOPIEDAD RAli, S 549 454.74. Este monto proviene de a

signar un valor enteramente arbitrario a los terrenos -

que aún posee la "Sociedad" y es del todo ficticio." 122 l 

'!'HE Cl\LUORNIA DEVf.l.OPMEN'i' COMPANY- 162, 560. 31: Se dice 

que esta suma ha sido el valor de terrenos ele la "Socie

dad" vendidos hasta nhara y entregados en calidad de -

próstamo a la Californiil Devclopmont Co.•( 2 ])( ~) 
De todo lo anterior concluyo que l~s companíns Cnlifor-

nia Dovelopment y la Sociedad de lr1·ig.;1ción y Terrenos -

de la Baja California estaban organizadas a nivel de es

crituras (contratos) y que dichas componine dependían de 

la Southerm P.;icific Co. a la vez que ¿sta formaba parte 

del monopolio norteameric<rno financiero-industrial comer. 

cial de los senorcs Hcarst, Chandler, Hnrrison Gray Otis, 

l!effornan y otros, que tcnL:in, tambi¿n, acciones en pc-

ri6<licos, bancos, ferrocarriles, etc., y que con las i

nundaciones de 1905, por los gastos que se tuvieron que 

hacer, se desenredó la madeja; a la vez, el agua fue el 

factor de organización y pantalla para controlar la pro

piedad e i11vorsioncs en tierras mexicanas. 

La conclusión .;interior es factible porque se ubica den-

tro de la fase imperi.;ilista dol capital on el que domi-

nan los monopolios (sociedades por acciones), formas ar-
(++) 

ganizativas del cupit.;il . Es la fase en la cual las -
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empresas industriales en expansión (ferrocarriles, propig 

dad sobre la tierra, etc.) necesitan, y se fusionan, al 

capital financiero o bancario que extiende sus tentácu-

los, influencia y control absoluto a otras ramas de la Q 

conomía. 

El hecho de que sea una compai\Í;:i ferroc11rrilcra la que -

renli.<:Ó el préstzimo ('~>muy significativo po.· las consc-

cucncias pr5cticas que 6sto trajo consigo: la ingerencia 

y la capacidad rual de poder cxtcnrtrr sus vías l1anta su~ 

lo mexicano y prost~rv~r las ya cxi.stont.cs, a la vez que 

integrLllJtl el rnc•rcado rr•<Jinnol con el nortezunericano (ca

liforniano) . 

Estas empresas son las cor1sitlerada~ l1ijas y/o 1ii.ctas de 

las empresas madres, o sna, la creación y/o integración 

de las ya existentes, empr·csus meclianiH1 y pequeflas, a -

las grandes o gigantescas, creándose así con conglomera

do. Bsta i11Legración puadc ser entre cn1prcsas de una mi~ 

ma r~111a y/u otras que no lo sor1; existe un gran c~uza-

miento de tal manera complejo que muy pocos son los esp~ 

cios que no se monopolizan, encontrándose que una empre

sa nieta o bisnieta que uno supone nada tiene que ver -

con tal empresa o trust, y se encuentra totalmente con-

trolada. 

Es extraordinaria la labor de expansió11 de dichas compa

ftÍas porque, en cuanto a la Colorado, 6sta logró exten-

derse a otras empresos mcnor~s controlándolas política, 

administrativa y/o financieramente, a la vez que utiliz~ 

ba los recursos econórnicos de las mia11tas. I.leg6 a los -

extremos de utilizar la fuerza de trabajo y los pequeftos 

capitales de individuos y familios a las labores agríco

las ya fuera abriendo nuevas tierras al cultivo, invir-

tiendo en los mismos (individuos y familias) o utilizan

do, inclusive, gente subordinada moral y económicamente 

a la empresa por medio de promesas de que ellos son, o 

serían, en un futuro, los propietarios de las tierras. 
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Si la prob:ibi Helad de recuperar las i nvcrsioncs hubiera 

sido dudosa, t611gasc por seguro que no se 11ulJicra rea

lizado. Sucedió todo lo contrario y la cuantía -

de inversiones fue muy grande, no sólo en compra de te-

rrcnos sí no también en maqui na r iu, obrus ele riego, (.in-

fracs t ructurn} Cillltino5 y r>u1~ntc~, para lo cL1nl se util.i

zuron, desde un principio, gran cunlitlad de animales - -

(1906): "Actualmente se estdn empleando mds de quinicn-

tas l>cstias y ilnt~s tle tlit~Z <lÍa!i 11atJrá ot:ras mil. Por lo 

que concierne a equipo, tc1101nos locomotori1S, pitlnn al vg 

p()r, un vnpor, 111\1rtinetes, lanchas, drügus, carros de tQ. 

das clases, elc."(
241 

"llaGta la ft'cha la "Southern Paci

fic Compdny" ha pref;t¿Hlo di ner~o en eant idalles de -

s 100,000.00 .. "
1251 

Hablar de dicha cantidad a principios du Siglo no es -

cualquier cosa: los i11teresus tcn<lríon que estar bien -

protegidos, tonto en el presente como en ol futuro. No -

creo, [Hlemás, que un11 empre su por s.í so l.:i (miembros ac-

cion i~.;tus) pudiera h.:icer eslt1.S erogaciones sín depender 

de alguna otra que f inancieramcntc (uern mds fuerte. 

Hastn nquí ubicamos ln primera fase dal problema con las 

aguus. 

Con fecha 22 de junio de 1916, el Tmperial •rrtgntion -

Dist·r.:,ct con oficinus en fjl "Centro California ciclquir:ió 

todas las propiedades por compra que hizo de ellas a la 

Southern Pncific Co ... Es una co~pornci6n orgnnizada con 

fecha 25 de julio du 1911 de acuerdo con la Ley del Est~ 

do el~ C~llifornia si.endo ül fin regar una extensión de --

605, 000 acn.:s ... La organización tiene conforme a la ley, 

un cnractcr semioficinl y un pntrocinio y dependencia li 

mitada clel Estado. ( 26 ) 

A pcsnr ele q11c el acuerdo y, m~s que acuerdo, cot1ccsión 

a la CompaHía de Irrigación y Terrenos de la Baja Cali-

fornia, implicaba que se ten{a que ~lear la mitad del 

volúmen ele aqua en suelo mexicano, nunca se llegó a cum

plir, como lo demuestran los <lotos otorgados por el 
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Annual Report of Imperial l~rigation Distr~ct, citado en 

el Memorandum, pngs. 13-14. 

Gasto en agua consumida por E.U. y M6xlco 

1904-1925 

l\ños Hstados Unidos México 
Dllu. Dlls. 

1904 )29,544.00 

1905 93,11:>.50 5,387.50 

1906 120,758.50 1,932.00 

1907 105,547.50 6,143.50 

1908 200,907.00 10,403.00 

1909 226,704.50 13,576.50 

1 91 o 254,163.00 n, 300.50 

1911 304,486.00 21,889.50 

1912 377,081.00 32,398.00 

1913 446,738.50 50,642.00 

1914 506,761.50 74,839.00 

1915 512,4úl.50 60,746.00 

1916 546,767.00 107,159.00 

1917 566,035.66 162, 159.66 

1918 621,293.04 274,169.09 

1919 699,782.20 340,710.66 

1920 9Bl,89B.63 499,117.49 

1921 765,464.44 334,937.96 

1922 768,952.59 469,740.64 

1923 920,074.11 526,971.56 

1924 1,039,657.82 532,417.88 

1925 1,019,248.16 630,258.64 

Es muy importante destacar que ofi~lalmente se obtiene -

la primera cosecha algodonera en Mexicali en el ano de -

1912-1913, cuando ya desde 1904 se consignan cantidades 

de <linero por ventas <le agua a la región en dicho Repor-
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te. Quizá cst~s rarezas Ac dcba11 a que los gringos son 

muy ordenados en sus estadísticas; pero creo que más -

que eso es debido a la estrategia <le la Colorado de 

~ mostrur cuentas claras, como as.í lo demuestril en 

toda su estadía en el Vulle de Mcxicali; inclusive 11~ 

ya a dudar de los datos proporcionados en lo referente 

a la producción de algod6n y ~;us inversiones en general. 

1\ despecho de .1 o que se puci i +..~ra pt}li~·Jil r, la compañía de 

'l'errenos y J\guas <le la !laja California º';tuba "junta -

pero no revut~lti\ 1 ' co11 lu Colorado 11ur ttna ~encilla rn

zón: tenía que vel.:11· po1· los int:cre~.Jes de riego del Vf! 

lle lmp<~rial que, de acuerdo con lo e~;tablocic.lo entre 

los gobiernos de M~xico y Estados Unidos, segón el cay 

dal de agua cxiste11tc ncr[~ la cantitlnd de tierras rc

gables a uno y otro lado. Las discrepancias se deben a 

intereses de tipo económico y político, eran debidas a 

que la Colorado quería establecer un sistema propio de 

riego, apoyá11rlose ct1 co11ceBi.ones ¡1cdidn!i al gobierno -

mnxicano co1110 forma ele no de¡,cncl0r <le la otra companía, 

pues en el período 1920-1929 (antes do la gran crisis) 

necesitó aumentar su caudal consumido de agua por la -

apertura de nuevas tierras al cultivo. 

"Efectivamente, si cumpliendo con todas las formalida

des de la Ley, se otorga a la Colorado River Land Co. 

un volómcn tal de agua qua en realidad constituya un -

monopolio de las aguas del Colorado, no habrá razón en 

que fundarse para posteriormente limitar, alterar o r! 

vocilr dichos acucrdos."(Z?J 

1. 2 POI,I'l'ICJ\ DE COLONIZJ\CION DEL REGIMEN MEXICANO 1840-1910 

Con la promulgación de la Ley de colonización y deslin

de de terrenos baldíos de 15 de diciembre de 1883, el -

gobierno porfirista seguía contraviniendo el espíritu -

liberal juarista que se había aplicado en los anos ant! 

pasados( 281 • Lo anterior da pie al desarrollo de las -
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tristemente famosas componías deslindadoras; pero sin 

el control por parte del gobierno como lo plantearon -

los juaristas. Y<l antes se habían hecho contratos de -

colonización entre particulares y ul gobierno. 

Dicl1as legisl~cionos se hicit~ron basi1das on las leyes 

juaristas de Jl de marzo <lu 1861 sobre colonización y 

la del 20 de julio de l.863 sohn' ocupaciones y enajeni! 

ción de tl'rrc,nos bi1lclíos.( 2'll !:f;t:,1s l(!yes hacen plan

teamientos que limitan las tierras denunciadas a 2500 

has. y a los p1·ccios <le l~s tnismas <l su valor roal de 

posesión. 

!,a nueva l<.!gisL1ció11 rncncion;i ('n el articulo 21 lo si

guientr~: 

En compensación de los gastos que hagan las com

pañ.l.ns en lu habitación tle terreno~; baldíos, tl 
~2.!!.!:~2-~E.r.1 conceclerles_ hasta la tc1~cern 

parte de los__!E!:~l.!_9.:c<; .. que habiliten_. o de su va 

lor, pero con las condicio11co precisas de que no 

hnn de enajen.Jr los terreno~¡ que se les concu-

den, d extranjeros no autorizados para ªª 
quirirlos, ni cxtc11sio11cs n1nyorcs de <los mil 

quinientas hecti:Írcas; bajo la pena de perder en 

los dos casos las frJccioncs que huhicrn enoje-

nado, contraviniendo J estas condici.one~ 

y C\tyas íruccio11es pnsard11 a sor desde luego -

propiedad de la nación.(]Q) 

Con esta disposición se da luz verde a las componías -

deslindadoras provocando sinnúmero lle atropellos y ar

bitrariodadcEt sobre pueblos, ru.ncher!as, ejidos, etc., 

basado principalmente en la inexistencia de títulos de 

propiedad y a la vez no respetando la poscsidn de las 

tierTas. 
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1.3 REPARTO DE LA PEN!NSULA 1897-1906 

A fines del siglo pnsndo la casi totalidad de la penín 

zuln so cncucntr~ cr1 ma11os de compnnins dcsli11da<loran 

extranjeras. r,ns P•~incipalen non l.:iH in<Jlesns, norte-

americanas y, cor\ menor propo~ci6n, frn11cc~s~~ e it~li~ 

nas. 

De acuerdo u l estudio rea li Zin1o pot· Pablo l!ert:era Ca-

:: r i llo, "Colon.ización dt!l Vulle ele Mexicali" 1311 , la -

situación de la pen.i'nt;ulll pat·a l'.'~;c pt•ri'o(lo e~> usl: 

Lui5 lluller y CJi1 s 39 •l 989 has 

A. 13ulle 702 268 

Flores Ha le y Cfa 4 ')6 455 

Pablo MilCCOO •188 315 

Gobierno 2 098 'J75 .. (32) 

l,a comp;ifiía inglesa ch! Luü; Huller y Cia. acaparó la -

ühGoluta mayo!.'Ía de terrenos de el D.i.st-rito Norte de 

la Baja California. Desde el pa~alelo 29 haata el 32-42 

<le la línea Llivi5c,ria con Esti1dos Urlj_dou. Lns domás, -

po::- supuc[itO, st~ iHlut~1íaron, tllmbi.~n 1.!n formu casi ubs,9-

luta, de la [>a:·te Sur del Dist.rit<>. 

Las formas un que n<lquirió !ns propiedades la empresa 

de llullcr es la siguientu: "Po:: ( ... ) def.1cientus tra

bajos ele me11surn, se le ~ió un terci.o ctc la extensión 

deslindado, y se le permiti6 ndqui~ir los dos tercios 

rcstai1tes al precio de diez centavos por hectárea con 

bonos ele L:i dcudn ¡níblica, udcmás de otrus 170 mil heg_ 

t5reus <lizquu rcsult~t1tcs <le terrenos reivindicados. 

Estu misma empresa adquirid dcspu~s 702 268 hectáreas 

más, provenientes de otros ar~oglos ( .•. ) y 49 045 hcg_ 

tárcas de difc1·e11tes particulnrcs ... 11
()]) 

El desarrollo capitalista en la rcgi6n se caracteriza 

por Ja existencia de un mercado fís~co integrado al -

i1orteamoricano por co115idc~d~sl?lc -cr1 los hechos- una 

a111pliaci6n tlcl espacio t.errc~;trc cali.forniano; en el -
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mismo se deGnrrollnn las relaciones de producción capi

talista entre el capital extranjero, principalmente nor 

tc'-1mcricnno, y L.1 fuorza d(! ·,:?:"abajo !-cgional, con un d~ 

minio nbsoluto del prin~ro en lo económico, político y, 

social. La fuerza que re¡1rcsenta el car>~tal extrarljcro 

es dcsmcr;u :-a da respecto ti los pocos ca lono!-i- runchero~ 

cstablccido!J un la !-t!qi6n, los gue ~;on dü!:;plazados de 

SUB propi.edndc!i. P1- i n(;i pi il L~n 1(1 2una \Hld (lepencl(~nci C:\ 

casi ah~oluta rcspC>ct.o !lel c~piLal cxtrunjt:~ro, pues la 

abHorbent.e lnllyorL.i -ctlsi ttJtal- de lus jnversi.ones en -

todas las i·t\lnas 1_•con6mic~1s ~1on r<.•al izadus poi· (!Xtrunje

ros. El nH.~rc.:ido rt..•g i onal v:..; como un¡.1 i nnH«ll:io cmpr(l~;n a.-

g::-icol.:i -.i11dustl"i<il- donde SL' cxplotil al tt·abajador bu§_ 

cando rcvalo1·i.Zilr el capital ir1verti<lo y dondt? 110 ne -

permite li1 tn~s 1nínima ¡1rotesta c!t\ contra del empresario. 

Ln totnlidad de Jo producido us de exportación parn el 

mcrcildo nor·tt~amcricilnl>, po•· eso m~s nrri.b,1 menci.0116 que 

es co11sidernclo sin1r>lc1nc~11Le una a11t¡lliaci6t1 del cillifor-

ni.uno. 'l'amhién ne t:onsidcru.h c.:n el mifimo sentido las iI!. 

vcrsio11es qu<~ se dil11, ya se~ on maqui11~ria agrícola, im 
plcmcnloe o en m<lquj na!; dcspcpitaclorns. !\ tal grado se 

considera un ap6ndice el mercado local respecto del no~ 

teamcric.:ino que lo único que di fcrencía son las condi-

ciones de trabajo, políticas, culturales y sociales, -

pues "del otro lado 11 ~muchísimo mojares esos aspec

tos para la población civil que las previllecicntes en 

suelo mexicano. 
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2. ESTRUCTURA AGRARIA EN EL VALLE DE MEXICALI HACIA 1936. 

Dcspu6s de mós de 30 aros ~o haberse monopolizn<lo las tierras 

del Valle de Mcxlcnli por ln Colorado River Land Co., la e~ 

tructurlt agrar~.a se ha modifi.~ado muy poco. I,os esfue::zos de 

los clifcrcntos Gol>iur:nos ch•l Di:;Lrito Norte, empezando por el 

Gral .. Estébiin Cuntú ( 1917}, por. contrarr(~~:;tar lo. (u~:!::zn del -

monopolio, son poco fructíferos y no logriln afec~a:: los inte

reses dircct:o5 ele la con1p~1fifa. 

La fuer.za que .impul~;a Lule!~ .1ccíone~3 ~.1on los t rab¿1judorcz jo_E. 

nalcros 0ffi[)lcndos do las difcrent.es co1npilílius ~1grarins, y los 

m0xicanos que tünic11clo intereses pri.va<los apoy~n tales mcdi-

das. 

El General J,~zilro C~r<lcr1~~:;, c01no ¡)~c!;jclrntc, lc19ra acttcrdos -

con la compañía Coloi·aclo H.iver Lancl un el sentido de coloni--

zar part:c tle sus tierras, n1as la comp~fiin ~elcccionn a loz -

futuros propietarios en el sentido que scun adictos a clln, 

como maniobra de seguir mantcnlenclu el dominio sobre ln re-

gión del Valle de Mexicali. Son los jornuluros y pcquc~os prg 

pictarios rur1tistas de l<l~ c<1mp~ftías (colt111us) quie11es logran 

llilccr efectivo el cambio de e,;t.ru.::tura c1,, propiedad de lil tic 

rra, afectando cliructame11tc los i11t0ruses clcl 1nor1opolio. 

2.1. EL MONOPOLIO DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA 

De hecho, clctectur realmente la propiedad ele la tierra -

por las diferentes compnníus es muy difícil, por lo que 

existen <llvcrson análisis sobre lo mismo. Y porque la -

principal propietaria, la Colorado Rivcr Land Co., jamás 

demostró vcracitlad c11 sus dcclaraciot\CS tlasta antes de -

19 3 7 en que se c.lc!.icUbL-c que 1~1~:; di versus compañías a~rcn 

dadoras do aquella, no son m6s que sus subslcliarius. 

2.1.l. COMPAílIAS MONOPOLfSTAS 

Según Otis B. '!'cut. ("Los t:::-einta primer.os años en el Va.

lle Impcdul) 1a concentración de la tierra en el Valle -

de Mexicali h<1cia 1931 cea de la siguiente manera: (cita

do por el I,Jc. Publo lle!:rara Carrillo, Colonización del -



- 20 -

Valle de Mexicali. Móxico 1958). 

COMPAAIAS MONOPOLISTAS EN EL VALLE DE MEXICALI. 1936 

Compal'iía 

Colorado River Land Ca., S.A. 

Más suelo deeórtico y cerrillo nmntanoso 

The Southern Pacific Co. 

(Cía. de terrenos y aguas de la Baja Ca
lifornia S./\.) 

Imperial Devclopmcnt Co. (Cudahy Ranch) 

l!obe Mills Co. 

(W.C. Allen y Allen, Goh und D'ha!lhi Co.) 

Mount Signal and Cattle Co. 

Guillermo Andrade (sucesores) 

Compania Agrícola Civil del Valle Imperial 

(Daugherty Estate) 

Shintani Ranch 

A lmorado Hanch Co. ( 11. de Nancy and Co. ) 
(Antes de la Southern PaciCic) 

Los Algodones Pluntation Co. (IL!l. l!arris 

Superficie 
(l\cresl 

800 ººº 
132 000 

28 500 

16 000 

12 000 

10 000 

10 000 

10 000 

8 000 

4 262 

and son) 2 995 
(Antes de la Southern PuciCic) 

CompaiHn Agdcola do Cuervos (P.11. \Hlliams) l 657 
(Antes de la Southern Pacific) 

Cominos, canales y espacios dudosos 17 634 

T O T A L 1 053 048 

Quitando lo que corresponde a caminos, canales, espacios 

dudosos, suelo dcsórtico y cerrillos montaftosos, la can

tidad de tierra que resta es 903 414 acres. El Gobierno 

mexicano contaba con 35 500 <1cres lo que representa sólo 

el 3.91 comparado con la superficie correspondiente a -

las convenías privadas. 
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2 .1. 2. COLONI/\S l\GIUCOLAS DE LOS GOBI l':RNOS LOC/\!.ES Y l'E
DER/\LES 

Desde 1916 se empezaron a establecer interesas mexicanos 

con la formación de colonias agrícolas iniciadas por el 

Gral. Cantó y ocguldas por otros gobernantes. 

Colonia Lotes Superficie 
(has) 

Sonora 63 685 

l!crraclura 24 240 

l\basolo 12 129 

( ll 
Para 1916 se sigue con el mismo propósito 

Benito Judrez Grupo Oriente 64 

( 2) Grupo Occidente 50 

Zaragoza 
(3) 

640 

580 

996 

Hacia 1936, el <Hca de cultivo se ha incrementado al am-

pliarsu el n~mcro de colonias y superf icio. 

!\humada 47 928 

Ahumad ita 25 509 

Bomba Vieja 9 220 

Centinela 232 3 812 

Cerro Prieto 154 2 648 

Progreso 228 5 346 

San Fernando 18 271 

Sonora 64 1 127 

Wistcria 17 261 

Zaragoza 114 l 399 

968 16 561 

( 4) 
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En diferentes periodos se han comprado terrenos, algunos 

a la Cía. de Terrenos y /\guas de la Baja California y a 

la Imperial Farms Co. con la idea de formar colonias. 

FRl\CCIONl\MI EN'l'OS Y COLONIAS l!l\CII\ 1936 

Praccionamicntos 
y colonias 

Fracc. 

Fracc. 

Col. Calles 

Col~ Osirit> 

Fracc. Cols. Castro, Rivera, 

No. de 
lo ten 

42 

20 

l\basolo, Herradura y /\lamo Mocho 64 

126 
( 5) 

Superficie 
(has.) 

908 

•104 

5 051 

6 363 

Para el gobierno del Territorio y el federal resultó de 

gran traocendcncia el hecho de que oc hayan establecido 

colonias privadas o particulares por medio de la compra 

a la Colorndo River Land Co. de sus ticrrns. 

COLONIAS Pl\R'l'ICULl\RES. 1936 

Colonias 

El Hcfugi.o 

El Porvenir 

J,a J::spcranza 

( 6) 

No. de 
lotes 

18 

13 

57 

88 

Superficie 
(has) 

232 

159 

765 

l 156 

Considcrnndo un triunfo por los gobiernos mexicanos, la 

empresa hace la estrategia de coptar jornaleros agrico-

las mexicanos residentes en Estados Unidos, y pcqueftos -
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propietarios de esa mismo país. que intercambian sus ti! 

rras por las mexicanas. Es el caso de El Refugio (Blías 

Linn) y La Esperanza (Cotton Lan<l Co.). No así el caso -

de la colonia El Porvc~ir IGnshl en el que los jornale-

ros sólo pagan el pasaje l1aci~ ~1exicali para co11vcrtirsc 

en colo11os. Tal 11 colo11izaci611 11 ca t;111 s6lo una forma más 

con la que se trata de dü;frazar la permanente ingerencia 

de los interesen de la Colorado Rivcr sobre las tierras 

mexicanas, puesto que m6s del cincuenta por ciento de -

los propietarios son jornaleros repatriados. Es, por lo 

tanto, la nueva estrategia que adopta la componía para, 

debido a las presiones internas de lon solicitantes de -

tierra y la consigna dul gohiorno mexicano de colonizar 

esas tierras do cualquier manera, mantener su dominio en 

el Valle. 

La Cornpaftia jam6s pierde el domlnlo de las tierras, sino 

hasta 1937. 

Seg~n la Subcomisión de Colonlzaci6n, la distribución de 

la tierra en el Valle hacia 1936, es corno sigue: 

CONCEN'l'ílJ\ClON DE L1\ 'l'IEHRf• EN EL 
V/\I.l,E l)g MEXICl\LI. 1936 

Clase de J,ímitcs No. de prQ Y. 
propiedad (has) pi etarios 

Pequcf!a lws ta 150 1 207 98 

Mediana 151-500 8 1 

Grande mús de 500 l3 l 

Super(icie Y. 
(has) 

20 949 5 

2 212 1 

372 813 94 

Considerando los limites de la pequena propiedad hasta -

150 hectáreas, todos los colonos de gobierno se ubican -

en este nivel, siendo el 981 del total de propietarios; 

el otro dos por ciento concentra el 96\ del total de la 
superficie y corresponde en forma absoluta a l~ propie-

dad privada cxt~anjcra. Si además tornamos en cuenta las 

colonias particulares en conjunto, la propiedad privada 
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rebasa el 97% de la superficie. La tierra se encuentra -

totalmente en manos pr!vadas extranjeras. 

NOTAS CAPI'rur.o Il 

Antes tierras propiedad de la Cia. Mexicana de Terrenos 
y Colonizaci6n, S.A. 

Anten t.i"c.-as propiedad de la Cia. de Terrenos de Mexi
cli, S.A. 

Herrera Carrillo, Pablo, Ob. Cit. Págs. 135-138; y Sub
comisión de Colonización. Comisión Intersecretarial 1936 
pág. 36. 

Archivo General de la Nación, Ramo Presidente. Periodo 
~. Cárdenas. Expediente 437.1/413. Comisión Intersecre
tarial. Subcomisi6n de Colonización. Pág. 37. 

AGN. Ramo Presidente. Periodo L. Cárdenas, Expediente 
705.2/26 Comisión intcrsecrctarial, Subcomisi6n de Col. 
Cap. lil, pág. 39. 

Ibídem. pág. 40 
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3. PRODUCCION Y FUERZA DE TRABAJO 

La pro<lucci6n en la Entidad, desde principios de siglo (\912), 

se basa en el trabajo agrícola, sustentado en el monocultivo 

del algodonero. 

Debido al monopolio tlc la t.icrra y la in<lustri«1, la fuerza de 

trabajo que se 110r1nit11 cst~lll<!CC~ se ucup~ pri11cip~l1ncnta en 

los cultivos, y, a partir de 1915, en las dcspcpitadoras. 

Tanto la pro~ucei611 co1no la fu1~rz~ rlc tra1Jnjo, son controla-

dan por unti !lolci compi1t1ÍLl: l<:t Color~ulo Hivc~r Land, misma que 

no permite a lo!-j mexicanos, princi[>~lmenl(•, .la cstadí~ en el 

Vallo. Al iniciar los cultivos la empresa emplea trabajadores 

extranjeros, chinos; modcll.id.ul qllc 11h1ntít:n1' lrnsL1 ¡q37. 

En 1915 se establece la primer dospcpitndora en el Valle de -

Mex.icnli inici6ndosc el proceso industrial, mismo que cada -

ano produce normalmente más del cincuenta por ciento del va-

lor total en la Entidad. 

La producción está integrada al mercado mundial que rige los 

precios del mercado del algodón. Se mantiene creciente y sos

tenida a excepción clcl periodo que corresponde n la crisis -

mundial capitalista de 1929-1933. 

La población allmcntn cuando es temporada de pizca, pero se le 

retira a sus lugares de origen cuando 6sta termina. La misma 

se incrementa con la formación de las colonias agrícolas a -

partir de 1915 y, en forma sustancial luego de 1937, con la 

formación de n~clcos de población ejidal. 

3.1. PRODUCC10N. INDICADORES GENERALES 

Como ya mencionó, ln producción agrícola se inicia a -

partir de 1912, y la agrícola industrial en 1915 con las 

componías despcpitadoras. 

Así tenemos que ln producción algodonera en la Entidad -

de 1912 a 1959 es la siguiente: 
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PRODUCCION DE ALGODON EN EL VALLE DE MEXICALI, 

B.C. y SAN !,UTS, R. c. SONORA 

Afios Hectáreas Pacas 
1900 Sembradas producidas 

12-13 12 15 
13-l 4 4400 3700 
14-15 12600 22709 
15-16 12000 20851 
16-17 13000 27000 
17-18 28200 32556 
18-19 38000 50000 
19-20 40000 51000 
20-21 50000 79200 
21-22 31000 49813 
22-23 51000 58000 
23-24 60000 86478 
24-25 51800 70667 
25-26 60000 80071 
26-27 52000 86285 
27-20 41000 44611 
28-29 64000 80096 
29-30 58800 75056 
30-31 40000 45456 
31-32 27600 26250 
32-33 1.0800 14017 
33-34 21000 17967 
34-35 22000 21880 
35-36 45200 71853 
36-37 55600 61053 
37-38 55200 52292 
38-39 37600 33817 
39-40 40400 39520 
40-41 48800 60028 
41-42 71600 100090 
42-43 82158 77150 
43-44 89458 96901 
44-45 87904 91514 
45-46 64219 55037 
46-47 68518 70381 
47-48 67753 99236 
48-49 78414 105447 
49-50 105000 158397 
50-51 132800 244664 
51-52 168000 261958 
52-53 168000 337260 
53-54 174067 339115 
54-55 193223 434075 
55-56 195206 430140 
56-57 165000 334563 
57-58 104280 402328 
58-59 191408 430000 (Estiml 
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Y segün la Memoria Administrativa 1924-1927 del Gobierno del 

Territorio Norte de la Baja California, la producci6n es como 

sigue: 

PRODUCCION /ILGODO!lEH/I 191 3 -1'l2 7 

J\f\os /\reas en Algodón en Precio Semilla de 
cultivo limpio Kg. ~Kg. algodón 

{has) cent. Kg. 
1913-1914 13,560 6.l'Jíl.4•18 47.30 12.101,705 

1914-1915 21, 7 80 8.777,365 44. 92 lB.670,800 

1915-1916 10,774 4.Gll0,396 8 9. 14 9.760,000 

1916-1917 14,541 6.546,077 l 24. 3 4 13.071,000 

1917-1910 23,4G7 7.182,542 l 37. 40 14.202,373 

1910-1919 42,483 11.651,500 146.74 24.003,700 

1919-1920 48,552 16. 300, 000 123.74 27.000,000 

1920-1921 51, 000 19.566,940 72. 26 42.072,504 

1921-1922 4 8 1 000 11.947,423 <)1. 00 25.147,041 

1922-1923 54, 216 13.590,000 126. 92 27.040,505 

1923-1924 41 , 300 17.744,614 96. 52 41.392, 252 

1924-1925 40,870 16.710,522 ?l. 30 34.930,639 

1925-1926 5 2 I 500 10.955,542 B l. 56 43.723,579 

1926-1927 61,010 19.578,356 93.47 42.224,976 

Para 1929 tenemos que las características industriales del T! 

rritorio son: 

CU/\DHO I 

Baja California. Establecimientos: Características 

fundamentales. Hesumen general. 1930 

Establecimientos 

Pursonal ocupado 
propietarios o socios directores 
empleados de administraci6n 
obreros 

Uorao trabajadaG por los establecimientos 

96 

l 101 
141 
130 
830 

235 664 
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Capacidad del equipo de fuerza motriz 
(c de f) 9 693 

Inversiones al 31 de dic. de 1929 10 139 857 

Sueldos y jornales l 905 863 

Valor de elect::iciclacl y combu5tible 
empleados 406 434 

Valor de las materias rrimas 2 971 676 

Producción durante el ai\o 21 907 857 

Muquilas, rcpa?:nciones y ref~·igcración 31 229 

Pagado ror alquile.:- de loca lea 55 100 

Fuente: ler. Censo Industrial 1930. Rcs~menen Generales por 
f:ntidnclcn. Vol. II. 'l'omo 11. 1933 

Siendo el cuadro anterior una concentración general tcn2 

mas el desglose de Ja información en Jos cuadros de las 

páginas siguientes. 

Como se mencionó, el desarrollo se basa en el monoculti

vo algodonero y la industrializnción de 6sto es lo que -

provoca el desarrollo industrial. Aparte de esta indus-

tria, son pocas las que co11tribuyen a la producción y en 

mucha menor proporción. No se puede hablar de una verda

dera industrialización, es decir, de una diversidad de -

productos (producción) sino hasta despuós de 1940. De --

1920 a 1930, flon:.ce y so mantiene el comercio sólo dcb! 

do a la gran afluencia de vacacioniutas ext~anjeros que 

vienen en busca de vicio, prostituci6n y diversión de t2 

do tipo, debido a la ley norteamericana de 1920 que pro

híbe el consumo de alcohol en ese país. Esto desarrolla 

el ramo de hoteles, alimentos, servicios p~blicos, cte. 
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lH.1 rct. to1·es. 
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CUndro IV 

lnduotr1Utl ?Or claoeo fWlún."lcntulflU 1icaú.-::en. l ))O 

iiÚ.~ero do 
L"lv•rn1onou 

;,iuoldou y Valor do-
al 3l do d!_ la ¡roduc-- o L Á s ¡¡ .; - etttntilcc!_ 
c1u~t·rn do 

?ernonnl Jornal.eü-
ción du.rnn oienton 

19<9. 
ocu;H\do :1tL¿U.c.oo 

te el 111\o:-

Tot1&1 en el re1·r1.tor101- 96 l'J 139 "~7 l 101 l Y05 "b3 a 907 d57 

To:nilu 6 l l9J ld'> 167 30d 7 )b l2 038 502 

l'.et;1.lurs.;ia y "lred.uctoo metUic~" 12a.nuto.oturad•1 14 o2 93~ 35 21 221 66 9b5 

l~~~~•ntaria y toca4er 10 29 5~9 )4 12 ;?J2 27 72~ 
Preliluctoa al1caell ticioa 45 ti H3 75d 755 l 43d 644 9 02'/ 5"17 

kaa~r• 1 mueble• ( 

Cuero y oi elea l -(3) 6 145 35d 36 lV 970 8l OdO 

Luz, ÍUlrE~ y cale!~CCiÓn electrica• ( 

.U-tes ~rá!1caa, totor.rat!a y cin•matoerafía \ -(3) 9 5ll 107 4d 99 26,J 622 515 

Joyaa, OOJ•t•• de arte, in•tri.J.!lento• BUDlollles( 

o¡ '1• ~r•c1"1Ón (-(3) 5 5o 325 26 14 830 42 d80 

Otras induatri•• ( 

Nota (3)- Je eogloba.n lea dat•• de eutaa 1nduatri~•. porque eltanda repraaentodua ~enernl~ontc por uno o dou octnbleci -
mientan se violti.ría. lu coud1c16n de con!ideccinliuud, ai eo ;:>ublicarnn lOr 36!1araao, (~egÚn i..:unuo), 
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Hac).a 1 ~~:-:, lio ._:..:j L:t en orgunizrJcione~; oli!·eras o sindicn-

le:R de import ¿111;,_:ia. No ha1· rcgla1nentado rJl salario míni

mo y los t.1abajad\_JI·1.. s luch.'.'ln po:-·r1uc· Sl., ocupe un cincucn

t..i pu1- ci~nto dv r.li::;.dc.:.ino~1 C"n 10:.1 di fc•rcnt-.P~; centros ele 

tri1blJjo. No e:-:j:.;t·.~ parc:1 los m ... ~xicLino:; el lt-ü.bujo por ho

rar.in íi.jo, sino G c.h..·~:ta~)o. 'l'u,10 fl:(:; .. :icano que se t:.'mplcc 

,_ .. n el campo lo !_·}1·:n<.:- quv h.-1c ... :r por· obra tt~nninutlo. Exin

ten muy pc.H~i\~-; excepcione:~ L~:J 1a c1 t:c.la.d. 

Ha!~t.:1 Illc...1yu 1lc· 1;)2:J ~-;e· ~'!itdhl,~ct~ el !;;1lzt.t.·io rnínimo ele cu~ 

t.ro pe~:of.> L1 ia1· i os, .iorntH1\-i rn;i.x j m.:1 de ocho horils y horas 

extr¡1~i cun doble 1i.:1~Ju. El pi.\<jO ti~_'nc q\.l(' ~lt~t' ~;emt1n.:\l o -

por quinc(~Jli1. Sr dt.•bi: arnpl iar <~1 númeru dt~ Lrabajadorcs 

mc>:ic.\lH>~; l~n c.i1"n.:U<·11L...i pu:· c..:.'.c·11t.o c..:umu ml:·1i11~0. t-:n la ci!-!_ 

tltl.d se C!·;tilbl1..."c1~' qut~ sr.· d,~bt• paqa1· 5 peno~; plata por ca

da ci.en k i Jo!.; th• al qt~d<~)n pj zcntlo~;. 

En l'J2L se r.:xi<¡" un i11ciu1H'l1\o <?n '"l precio del .:ilgm1ón 

pjxc,1c1o ~in 1e~;u1ttH1n:i po~;il.iVo};. La clr:!fen~:..:\ dü lo~; tra

bdj.1do1·c-:.:: t.•~; :.1b~;olut.i1:k·r;.t.p indjvich.ti"tl. 

!t.:ic:i¡1 1 ~1'17 !.;•' fu1·m.:1n v;~r-io~i ~.dnc.1ic.:1tos <.:arnpüf.iinos orgüni 

zados poi· t''l qobiuruo del tt~1·t·it('l io. 

En 193G st~ Jl!~o1h1c..:· un r 1.~t1uc-::•!>c> l)n el p~:1go süldrial a -

lo;, jon1.:il•'1·0,;: $ 3.5ll !'''';'''; poi: ocho hLHa!> de trabajo y 

UO ccntavo:l pn1~ c.:Hla buril e:--:t r,;_1 de t1·•d)djo. 

Se mantiune, deGpu6;; ele diez ano!1, c~l pi..lCJO de S 4 .. 00 por 

CiH1ü l.llO l:i ].o¡; rle al<¡mll>n. 

Ya paro 193ü uparuc('11 a la luz ptíhlica lo~; sindicatos de 

ag rar· is tas i nckpentli entl's ele l gob.i erno y ndhcr idos ¡¡ la 

Con[0,lt:ri1cjór1 Ger1cral clel Tra}J,1jt1 (CG 1r). 

3.2 FUEH~f\ DE 'l'IU1!1f\,JO: JN'l'EGRM'ION \' l'Ull!.f\f.\TICN'l'O 

Hl creci.rniL·nlo th.' lii polilaci.ón Pn naja Cal i furnia, en el 

Vallr' de Ml',:i.cilli p1·incipalrn1.·ntc, hao;t;1 ant:c>s c1u 1937 e§_ 

tá c11 función de lil~ Jl(!Cc•si<lac1eu del cnpitaJis1no regio-

na] ya ae trate de pruparar la tierra, cultivo de la -

plai1tn t> levantamic11tu de cosnc11as. 
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11 No so permití~ vivir pe1·m~11011tc1nento en lns tierras a -

los br~coros, c1t1i.cneu sólo po<lían co11st:ruir •'r¿tmadas'' -

primitiVllS y ¡1rovision~lc~;, ]os qtic tenían qt1e abandonar 

forzosamente vn t.~rmin~Ja~; l<ls t~~&!ns tJCJBi<111nlcs o est~ 

cionnlcs (c·n) qur· ~~e les o~upab~."(l) 
En la cillclad de M•!Xicoli se~ <.lt'i una pobL.lción e?>Laciona-

ria imprescincliblc para <él <l••s.:irrol lo capitalista indus

tr.i.u.1 (indu!:it1·.ii.1, ad::¡j:,istr~1ción, !:;crvlci.o~:;, comercio, -

etc.) ele ucuerdo a su!:; rH~t~e~;id.::1des lle denarrol lo. La 

instnlación lh: la .indust·.r·ia det;;p~:pitallor.1 impl i.ca la uti_ 

lización de fucrzu. ele ti:abiljo e~:;t~1cionarlu más o menos -

<lurnnte \:oilo ol .1iío. r:l '1<:!;,irrol 1o d0 ['f'fJtt<,fias y media-

nas in<lustrias <lu lodo t.ipo trnn la t?st~bil.ización de -

una mayor parte de la población. 

CUADRO l 

CHECIMI EN'ro DE L1\ l'OIJLACION 

Cen!i{)ti P1)bluc.ión Sup. en Dcns .i tla<l I 11clice <le po-

Km 
2 

Kn1 
2 b.lación por 1900=100 

1900 7 '.i83 75 ~ '14 • lo 100 

1910 9 7GO 75 144 . 13 129 

1921 23 '.>37 70 020 • 34 310 

1930 48 327 71 627 .67 637 

Como se observa ~n el cuadro, un los inicios del cnton-

ccs Distrito ~ortu de Baja California la poblacicin es 

más bien csca~.:t. Se ti Lli\•..! Llpcnus una densidad ele O. 1 O hf!. ., 
bitan\"t's por Km~. 

En el perí.odo <k l'JltJ-1921 1;1 población crece más del dQ 

ble d(•!Jirlo al cstablr"·inlicnto de la<. pri.meras colonias ~ 

grícolus fcdet:a lt.."3 pCJ1: el gohiet·no dt:l Goneral Esteban -

Ca nl ú ( l ~ l S), lo que L r.1c como consecucnc i.a que una par

to d2 la poblaci<)n º'' ,,!;\;1blezca como intermitente, ex-

trarl!9io11al. H11 las culc)nias atJrícnlas fl~dorales se in--
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(:]t1yen cxcombc~t:~(·l•~·1..·~:; dr.! la :·c:·volución social, como 11 re

fo/z~1micntu de la soburan.Íl1 11
, ba!oado en su e~.;pír-itu na-

cionnl y patri6tico. 

El pu~:.íodo m.:-l~; i111p-::)··t.1r'.te del ;:u1l\\:n:·.o pobluc3-onal c.-s ele 

1~~15-19:~7, que co t:!ipo:1de al e:~: ttblccimiento de la!i co-

ras '/ il!-~l)~:dn,dL'~.; y, po:· t.)ndc, ¡d ch .... .s.::~rrol Jo f.!corn:nntco -

reg_iolhi.l m:~:~i int•,:n:;u, 

En 1930 t"t.-~nenio~; l;: cli.\·]~·.icJn política ~l11l Distrito Norte 

ele lo baja Cal.!fn!.ni;1 ¡1c.1~· delcgacioni:..1:.i, cuba.cPra~; en cit

da unil dt 1 la::; nd!;mú~i y jcl'~11:quiz.1<1:1:i a :::u Vl!?., poi: cuto

gorL1 poliL1c;1. 

Clll\PHO I 1 

POBLl\CION llE J./\!; cr11rnc1m;,~; DE J.,\S !H:l.EGl\CIONES 

Ca bl'C cr as 
Cat:cgor ía 
Política 

:.Jcxical i ... l'twbl o 

Ensmada ... Ciudad 

T1ju;ina ... l'uchlo 

l'ohlnci6n 

1.1 H'12 

3 04! 

8 3·1S 

Si tuac i6n 
Ccográfica . ¡ 

Longitud l~Hitwtl-l 

115º30' 32n38' 

11 Sº37' :\lºS:L' 

11ro: • 32°30' 

Al tura sobre 
el nivel <lcl 
1:1;1r 

8 

14(J0 

Mexicnli cst!l conslde:.:·<'~do como pt1ci>lo, (.1 d.ifcLencia lle -

Enscnu.dil que e~;tlt como ci udai:l, .:~ pL~~;úl" do la canticl.:id de 

poblac j (111 con que cu1::nt.;1; pero es dcb iclo a que desde sus 

inicjos gnnenacla cr¡1 el punto ele conn1nj.c¿1c.ión del D.istri 

to con el in::01·:0, del pa[s y cou':.ahu cou miis poblac;.ón 

que Mc!XicE11i y Tijuar1:1 f1 1~ vez que 6sta~; no tenían vfns 

ch~ comunica e ié1n con Ld 1~cs to del país. 

Lo que h(lCC ~ Mex!.cüli, u ¡H:s.:ir ck! su clima, un cent.ro -

de pob1ación ervt.:i.c'nte (!U el hecho de~ qut~ cucntu con ln 

ug1::icul~u1#a y lu itu.lustrid dct·;pcpi ~~;t<lora. 

Por delegación la <liot~ihución de l~ población cu la si

gu.icntl~: 
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Totales 

Mcxical i 

fa1senaJa 

Tijuana 
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CU/\!HiO Il I 

POllL/\ClON POR llELEG/1CION 

CENSO DE 19 30 

Hombres }' 
~luj crns 

48 3l.7 

29 985 

7 071 

11 271 

27 ~lO~l 

1i' 62() 

.1 OH 

(i ~-t5 

20 ·118 

12 3ti5 

3 on 
026 

Sup~rf icic 
en Mn 

71 b27. 00 

11 889.00 

5·1 2Sli.70 

5 -181 .30 

ílcns iu:¡d 
por Km 

• (17 

2.52 

.13 

2.0tí 

'l'nmbién p;ira L'l mismo pe::ioclu la <livi si.ón c.impo-ciudad pre-

se11ta las carac!tcrís1:icas ~iqui.e11tcs: 

CU;\llRO IV 

POBI,/\CJ ON HUH/\L Y llHll/\N/\. Nos. 1\USOLUTOS 

Hural Urbana 
lle legad 611 l!ombrcs )' llo1alll'c'S ~l1j eres 1 l<.lir.hres ~i.lj eres 

n1jcro:s 

Totales ·18 327 13 264 8 795 H fi.15 11 623 

Mcxical i 29 !185 9 32~ 5 814 3 291 6 551 

Ensenuda 7 071 2r:l7 1 7'12 787 1 255 

Tijuana 11 m b78 1 209 567 3 817 

NO'l'/\: I.imi t.e entre la población i·ural y urbana: 2500 hab. 

La población de nlílos (0-14 anos) y adultos (20-59 afias) 

forman lt~ rnuyuci~t, un 88.Jl'e, del total. 

En 1:1 divL;.ión <kl t:-ah<ijo a 11.ivel social tenemos gran -

disparidad entre el sector productivo e improductivo: la 

mayo1:ía de la población la conforman individuos que se 2. 

cupan en t~ahajos .improductivos, desenvleados y con ocu

¡1nció11 dcscoi1ocidn; 111il 1 r1t:1·an, el sector p~oductivo suma 

14,521 agricu1tur.:i, ganudL•LL.i, f;ilvicultura, caza y pes-
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ca; extracción de mincralc~i; in<lustriaE y comunicaciones 

y transpo~~cs, e~; dcci~, el 30.04~ <lel total destacando 

como octividnd más importnnle ln agricultura y la indus

tria ( 11 704 y 2 327 persona:; rcspect i vom1..•ntc.) 

Lan personas ocupadu:; en trubttjos domt]sticos suman -

11 600 de las cuotas 11 309 son mujeres; esto lo entend~ 

n1os como que lu trtujcr cst~ i11t~~grac!a u tl·ahajon dol 110-

gdr y ~;on muy poca:; la~_; t1t~dic .. 1d:1~; :i L-i a91·iculturu -84-

e induslrin -136-. 

En general la pohlnción productiva representa el 30' del 

total y el resto 70~ a Ja no productiva. 

CU/IDHO V 

PODLACJON CL/\SlFIC/ID/I POR OCUP/ICION 

Y SEXO. CENSO UE 1930 

DIVISION DE OCUP/ICIONES l!nmbrcs y 
NUMEROS ABSOWTOS Mu je ces 

'rO'J'ALES 
1930 

Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura, Caza y !>esca 

Extracción de Minerales 

Industrias 

ComunicncJones y Tran~;¡1or-tes 

Comercio 

Administración Póblica 

Profcsio11cs lib!·es 

'l'raliajos Domésticos 

OcupacJ011es no espccific¿l-
das c11 lan demás clivisio--
ncs e insuficientemente d~ 

48 327 

ll 704 

1.40 

2 327 

350 

598 

432 

290 

11 600 

terminadas 1 727 

Pcrso11ns con octtpacjon<!S -
improductivas, sin ocupa-
ción y cuya ocur1ilCi.ó11 se -
ignora 17 159 

Hombres Muje1:cs 

27 909 20 410 

11 620 B4 

140 

2 191 136 

347 3 

495 103 

394 38 

235 55 

291 11 309 

l 504 223 

8 692 B 467 

NO'l'A: En la óltima división cst4n incluidos los escolares, 
estudiantes 111nos mC'noros de 6 mios y hahitontcs que 
declaran no trabajar. 
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Por su situaciótt qcogrJfica-,1i:ila<l~, ~;in comunicaci6n y 

muy distante .Jel i·e!..-;to del paÍ~.i, t:!l'C., a ln vez cercuna 

n lo~.) l\ngeles y San F.':ünci.r;co, E.U4, lu pai:-te norte do -

la B¿,i,ja Cnl~fn!·nin pres(•nt..i qran 1-H~te!:oqeneida<.l dü naciQ 

nal:idades, debido \.Hlem.:"1s ._1 las ci ccun~.>t.:1ncit1~> pol.í.tíc.:is 

y cconü:~1icas rc(_Jion,J.lt~s, ni1cionale!; y cxtrdnjera.s. Polí

ticaincntc ne tom.1 como r1_~fu 1Jio dn 1;migr~1ntc•s t.~n E!.->ta<los 

Unidos guc teniendo pt·ohl•oma:; con ,;u • .. •st:.1ncii1 legal -pr.in_ 

cipalme11tc asiJtico~~: c;l1i.11os y japo11eses-ci1tigr~11 11~\cia -

la penínnula de donde pUL"lc:n inanti.:•nf•r· contacto con el v~ 

cino país e, inclusive, reqr:en~1 .. - luego de ci0rto tiempo. 

'fnmb.ién s1rve en el mi~;rno sentido, :1 malhechores, «Gusi

nos, trafic~1nt:es, etc., que huyc•nclo de la juHtícin nort~ 

a1nericnna S{~ i11tt·oduc0n a l<l rcgi6r1 y p~luan desapercibi

dos sin que se les moleste. 

CUl\IJRO VI 

POfl!,/\CION Nl\CJONf1L Y EX'l'Hi\N,JF.Ril CLl\SH'IC/\01\ POR SEXO 

Cc11r;os de 1900, 1910, 1921 y 1930 

N s o s Nos. l\BSO!.U'I'üS 
TO'l'J\I,ES NiiCION/\LES EX'l'R/\NJ ERI\ 

1900 ........... Sll 3 6 847 686 

Hombres •.... 4 327 3 767 560 
Mu jei·es ••••. J 25G 3 130 126 

1910 •...•.•.•.. 9 760 8 120 1 640 

Hombres ••••• 5 966 4 648 318 
Mujün!s ••••• 3 794 3 472 322 

1921 ........... 1.3 53 7 18 731 4 806 

Hombt·cs ••... };} 507 10 400 4 107 
Mujeres •••.. 9 030 8 331 699 

1930 ........... ,¡g 327 42 546 5 781 

llomb¡:e;; ••... 27 90'J 23 158 4 751 
MujcrPs ••.•. 20 41B 19 388 1 030 

El CDSO dú lns c:hino~_; y jü.poncs1.1s, rep~·csent.:i un problema 

grave por ::;u situuciLn1 1 ':-:t1~L:lllil de mineriu en la que se en

cuentran; al principio son introducidos por engancbadores( 3 ) 
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norteamericanos, luego que se dicta la ley en contra de los 

asiliticos en Estados Unidon, ~·;n len d0ju l?ll total dcsarnparo, 

situación oprovechacla pé1ro introducirlrn; al Distrito Norte 

en calidad de fugjtívos ile~ales y condenildos ul trab::1jo -

brutnl de las fneni1s del c~nlJJO, (n1is1nas a que ~on somcti-

dos por lo Coloroda River Land Co. d0~de 1916). 

Por su situacit1n, 1c1=; a!·;:/it:icP~• ;;011 util~.::~c-.:ln!·• por la Co1~ 

rc:tdo P.i.vcr L,1uil co::io t:•squii·olt:~s pur:m •. 11H~nter. qu'-~ uccptan 

cuulquit:r trabujo por mi~:t:t"d r1d(_J~t, l:n prejuicio de .lo~ ms: 

xi.canos que no faci lmt>n.ti:~ St~ ~~onu;ten .::i tan qruv~·s condici2_ 

ne!;. Pero tamLdén lof.:; utiJizan coinu cap.:it.acü.s, gu~\rdL.ls, -

prestnnumlH·cs, ct:c. , l(l~,; ir.·.~:·: i canos le·::; temen por su ni vcl 

de sumisjc.Jn unte r;u!; patron .. '~> porque rara vez se presentan 

en públlco y viven confi111-h1o~5 en los campos (le trllbJjo. 

Los chinos reprt:~;entiln un¡1 1uay1..•ría r~.'spc•ct.o u lan otros na 

cionJ.licln.df~s; lo~; c•11contr;1mo~J disi:•nlin~·1l10s en Loclo el Dis-

lrito y concenlt'iHlO!~ l'll f•l Vt111e dt' Mt~xical i. princip:1.lmcn-

te. 

El grueso dt.~ Ja pob]aci(Jn extrí"!njt\r~l !lt> ded.ica a act:ividtt

des agríc.~o1'1s rlt·~itl!Céln<1ü lnti chino!;; l\1s ot:r:-.:?s, cnrnn la in 

dustria, el comercio, lo!: trab¿\jo'.; domésticos y lt\S conni

dcradns improductí vas, c1c::1emple.-idos y la~_; ignorc:Hlas conce!! 

tran un porcent~jc imp0rt.anl0 respcclo del total: el 49.5\ 

de los 5 781 extrnnjcros. De11ti·o ele lof; <lcdicndo~; al corr1aE 

cio (747) lon exl:ranjcro~j cu~d ocupan o1 50't df..: l'~it'. sector 

(46.7% (l,598). 

En la i.ndustrin ln mayorÍ¿1 ele cxtrd11je1~os -si no es que l~ 

totalidad- ocupun pucsto:i cit.' c1.ir·t1ccj6n: gf~rt~nlc-~1, adminis

tradores, contadorc~i, t6c11icos c~;¡Jcciali.zad,>s, HUperviso-

res, etc. y rar.ll vez corno obrero!;. En las maqui .l adorus los 

nortcc:uneri canos !:ion qui l~ncf; ocupnn dicho:• puestos. 

Como ya se 11llH1cio1H~, rn.:h> ~1!.-i·iba, Ja crisi~~~ <..>con6micu mun-

dial de J929 tiene repercus.ionl'~j i1npor·L.i11tes 11ar1J la emi

graci6n qtu' co1nit:nzd dcr..cll.' .:inl"i",·!-~ ha~~Lü d1··~iput::~-; \lt..' dicho f~ 

nómcno mundial • Los E~:; t udo:. Un idos poi· ~out·¡ pob L-1Uurl .. ~i es -

un paÍfi cosmopol j ta; C!HLo jrnpl .i ca que si rvc.· (1(~ puc•nt ~, pura 
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muchos t:!Xtt"ülljPros y tambi~~n put-Ll mc:?xicnnos que en arios rg_ 

cientes se fueron al vcci11(J paíu y ~l1or~ se encucntrn en -

su patria, pero rcti1-il<los <le HU lug~1· de origen. 5011 mu-

cl1os lou que loyi-~ron <lcun1ul~1r cic~ro~ altor~os y ne tras

lada ron al V,1llc rle M1.•xic;1li '-'ll hu:·;cil de tL1h.1jo y e;.., OPO!;: 

tunidad p<lra i11Vt!L·tir c~n ur1 l'et1~~o (]e tie1·r~. 

Pero no son t~SL'lS 1.:..1~ única!~ cuusds clP l,1 erni.gr<Jci6n. En -

este tiempo llYIS-30) Mcxicali y Tiju~nn sun considerados 

pro:.;.tílJult..n; intt:·r11:lcj_u:1alc:s, no ~.;t)lo po1~ la Cf..!l.'C:dI1Íil con -

nortunmuricn, sino por la facilidad de la 0sta<lía y la po

sibilicl<H.l de sobn,v.ivii: 9raci..1s al ju.,go, vicio, tnífico y 

prostitución. Oaste ver que tan clocum1t.es ,;on lils tarje-

l.:ts posL.11.1.~s Ue lu~1 1..u\vs ¿O 5obre ~nta~• ciudades: un ho!!! 

brc rechoncho, bj en vc~3 t: ido y con joy.Js, al li:-ido de una. mg_ 

jer regordeta y bien peinada, cun busto protuberante y 

gran parte <le ~ste a la vi~trJ; al fonclo u11a cr~rvccería de 

donde sale una manguera, por la que circula cervczn, lógi

camente, y va a parar a la boca del indlvi<luo; en la parte 

8upcrior, en ir1gl~s, ''Visit:e Tijua11a. J~l Par;1íso Tcrrcnal 11
• 

Contabllizanclo l<ls diferentes nacionalidades <'ll r.l pct·íodo 

1921-1930 lw totalidilcl ele ellas asciende a 52 tomando la -

mínima cantidad ya sea 1021 6 1930. 

Se puede hilblar tle una i·vq i ón verclaclcr,1rncn to cosmopolita -

por su gran cli.vcrsídad, Dr,,;d,, rc9ioncs ap.:utados o poco e~ 

nacidas pera nosoL~os (nótese que son los anos de 1920-30) 

llc<Jan los ;:n·mL'nio:;, lit:u.:inos, libaneses, rumanos, sirios, 

afitonianos, husta lor; jnnumcrublcs rusos, pasando por los 

hindús, pQr~'iO!i, dll!jLrt:tli.-1nos, etc; sudamericanos como bru

silP-ílos, r::oloml:JidiHJG, ccuator:ionus, etc; ccntroL\rnoricanos 

nicu.r.:igue11f;1_~B, !;alvddun .. !i'iou, guat:.cmultccos, etc., hasta -

llegar n lo,.~ norle.lf1i(~r.icanos y cc1nadicnses. Es muy difí

cil pt:!l1fJar que puüdi)n c>d.:;t.ir tdnta~~ Jlr.lci.1Jnulidndes en una 

región tan apurt.Hla d\.-: nuest1·0 país. 

Loo anteccclc'11tl:'S m<:ÍL> íllc•jadc1s lus tenemos en lus cm.igraciQ. 

nes europeas de med.iadu:·, y finales de] siglo p~u;aclo hncia 

los Es ta don Unido~; y, dt.~hi.clo .:i 1 a 11 f icbrc de oro 11
, hacia -
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el estado da California, en busca de trabajo o, en el ~lt! 

mo de Jos casos, en busca de place~es que se podían encon

trar a flor de tierra. 

La inmigritci6n cxtr~njora aum011t.a cr1 forma acelerado y pa

sa de 1640 individuos en 191 O, a 4 806 en 1921. Pero el p~ 

ríodo tn!1n importan~·p, como ya mcnc-~on.:iba, es el quinquenio 

1915-l 'l20, poi- la ncc<·"id;:id d" fll<'rz,1 de tr.>hajo en ln re-

9jó11 y por llt }·1nratu1·~ ele ~~;t~, co~to es el caso de los -

ns.L:lticos. 

P<iru tt.~ner un.:i idea glolhll dt-' lo~> luc;arcs de procedencia -

de la pobl;1cic'Jn que c'rn1poncn el territorio tenemos el ;;i-

guiente cuadr-o. 

CUl\Dr<O VI l 

POBL/\CION EXTRl\NJERI\. SEXO y LUGAR OE N/\CIMIEWro 

~) 2 l 9 3 o 
1,ugar de 
cimiento 

N~ 11 y ~·1 11 M H y M ¡¡ M 

l\MERJ CI\ 45B 8.13 645 3 314 716 591l 

EUROPA 408 2fl2 126 (l02 574 262 

/\FRlC/\ 2 2 3 3 

OCEANl/\ 4 4 

S:! ignora en que• 
lugar ele 1 inundo 
nació 

NOT/\: En al cnso de 1921 el rubro "Islnr Dritánicas" com-
prcndcn Lo<los los hahitnntes que declararon haber ng 
ciclo en Inglaterra, JrlütJCln o E!scocin; como en 1930 
se cspecificitn lo.s nacidos en Cél!la uua de las nacio
nes cjtadas el renglt)n 11 t~1Jas BriLán.icns 11 aparece en 
blanco eJ\ esta ~lti1110 Censo. 
Igui1l caso se prc~;cnta c11 11 Asia M1,11or'', rul,ro que en 
1921 incluyó i1 los lwbiLirntc>; n,1ci clos en 'l'urquín 11-
siática, Pa10st.i.11n y Ar;\l1i.a. 

Pero si lu poblaci.l1n ext:1 anjcr.-l en tau \'..J!~iadu, la nacio-

nal tnmbi én lo es a L,1] 9 rildu r¡ue toclo!; lo,; er. l.ildo>; del -

país están reprcscntildos en t~l nuestro, mot.iv(\ pn:r L·l cual 
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la idontidad estatal está m~s ligada con el tipo de clima, 

· 6 · 6 < 4 ) f ' t 1 l r CJ i' 6n producc1 n, vegctac1 n, orogra ia, e c. ce a e --

que con la gente misma. 

C\Jl\DHO VJI; 

l"OBLACJON Nl\ClON1\l,. SEXO y LUGAR DE N l\C I MIENTO 
Censos de 1921 y 1930 

UJGAR DF NJ\CIHID~ro 1921 1930 
llal~Jr85 Jlcr.1brcs Mu je.res lk:xr.bros llarhres ~\ljeres 

y y 
~lijcres ~\'..1:iercs 

'l(lTJ\U:S 23 537 14 '.i07 '! 030 ~3 327 27 909 21) 418 
Nncicbs en los E!;ta 
dos Unic'bs Mcx. le 386 10 188 a 198 40 220 21 890 lB 330 
AIJULlliCd 1 ientcs 655 61 594 183 127 56 
Baja Cal. (oto. Norte)? 286 3 928 3 358 14 893 7 777 7 116 
Baja Cal. (Dt:.o. Sur) 3 744 2 084 1 660 5 244 2 771 2 473 
Ciln'pl.'Chc 9 5 4 32 22 10 
C'"pnhuila 192 109 83 440 252 188 
C.Olilr.'l 70 37 33 367 191 176 
ChiilpnS 66 46 20 111 7f! 33 
Ch:i.huohua 428 283 145 1 146 690 456 
Distrito Federal 183 136 47 758 423 335 
Durango 452 247 205 1 178 682 496 
Guanajuato 396 273 123 859 541 318 
Guerrero 31 26 5 168 136 32 
JfüL."tlgo 56 32 24 126 81 45 
Jalisoo 531 351 180 2 229 1 352 877 
M5x.ioo 461 2G9 192 131 67 64 
Mich::l..•cán 219 ;60 59 731 471 260 
M:>relos 15 ll 7 49 41 a 
tlayarit 209 121 88 716 360 356 
Nuevo lcón 61 46 15 146 95 51 
D<'l..xuca 64 51 13 189 127 62 
Puebla 64 40 24 210 125 85 
O.•er~taro Sl 33 lB Y7 56 41 
0-1intana Roo 14 13 1 
San Luis Potosi 109 GG 43 170 111 59 
Sinaloa. 974 526 448 4 195 2 076 2 119 
9::>n::ira 1 336 796 540 4 G89 2 502 2 187 

Tabasoo 21 18 3 24 20 4 
Tarnaulipas 19 13 6 132 96 36 
Tlaxcala 5 5 14 11 3 
Veracruz 57 47 10 199 131 68 
Yucatán 27 12 15 48 26 22 
z.¡1catccas 324 193 131 726 436 290 
Se Ignora 271 lGG .105 6 3 3 
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Los individuos que se integran¿¡ la región se subordinan -

al tipo de trabajo y a las condicionce del mismo, y;i sea 

en una faena en el Ciunpo o en uno jornada de trabajo en -

las deepcpita<lorns. 

El período de 1940-60 se caracteriza, sin duda, por el au

mento pohldcionul. Poco!:: t·~sttld<).!i ele lo neplíblica, y quizá 

ninguno, a excepción dPl !Ji,;trilo Feder,1l, h<1n teni<1o un -

aumento d(~ pobJacj()n (~n fnrm~1 tan explo!"-;iv,¡ i' ~lVJSdlladorn, 

nun~do u su cap~1ciclad J'roduc!.iva y plllÍtica de mnncra tal 

que en 1951 al enlonc<.-» 'I'c'i:ritorio l1t¡¡·Le ¡;e le conficn) la 

categoría política clí! Es\:'1do. 

Para tener una idea 1nJs ~c~\b,1d¡1 de este f e1ló111u110 ~oblacio

nnl prc~Sl?nlo los cuadros si9ui1~11L•~s: 

Clli\DR0 1 ,. 

CARi\CTERlS'!'ICAS PRINClPALCS DE LA PUDLACION, POR MUNICIPIOS 

Censos <le 1930, 1940, 1950 y 1960. 

l\ño •rotu l Urbana Rural 

1930 4(l 327 26 268 22 059 

Hombres 27 909 14 645 13 264 
Mujeres 20 419 11 623 8 795 

1940 78 907 39 877 39 030 

Hombres 4 J 766 19 905 21 861 
Mujeres 37 141 19 972 17 169 

1950 226 965 146 391 80 574 

Hombres 117 500 73 295 44 205 
Mujeres 109 465 73 096 36 369 

1960 

Hombres 262 314 200 257 62 05'1 
Mujeres 257 851 203 80(¡ 54 045 

Como se observa en el cufldru IX el creclmicnto de la pobl~ 

ci6n es no sólo sostcnirlo, si110 muy al:cle1:ndll: a cxcepci6n 

de 1930-1940 que es clc1 63.2'i., l<1s c1cm.:\!: cl1~caclas mantiene 

un crecjmicnto porcentua 1 de mt1s clcl loo· . E!;t-u, p.;¡·t.:1 un -
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estado sin pernpectivas torlav1a hasta finulcs de los años -

30', de un poblamiento rdpido, debido a la escasez de trab! 

jo, incst:abilidad e11 ~l misnto, pocas garantías políticas in 
diViclllHlL'S, C.:OncliciOilPS el imáticas rlClVf.~L~.iilS, rf~pcrC'UCiOnCS 

de cstus últ·.ima!.; c•n los trabajo~; agrlcoL1s, etc., es, sin -

tlutla, un yra11 triu11fo tl•~bífio ~ los ~v~ncc~ soci~l0s de los 

tr.:1btl jadoft.!S, J,~ 1 campo y .L.l e in dad. 

3.2.l. PHODUCClON Y PO!lf.1\CION I·:JlD;'\L l'J40 

Según el censo cjidal de Haja California de 1940 existen un 

total de 76 ejidos, de lon cua 1<.•s 61 d<~ o J los son agr ico-

las (ocho cc•re,1lerns, 16 con planta,; industriales y 37 mix

tos). 

En lo 1·cfc1·cnte a la población de cjicl.1tarios el número e

[t:?ctivo n~; de 3627, de los cuttles 347,1 -~stan a~ociados - -

(63 asociaciones, sociedades de cr6dito principnlmentc). -

Los cjidatnrios con familins son 2303, y el Lotnl de miem

bros 8591. 

J,as ti•:n.·¡¡s (•j.idal•_,s suman un total de 164 170 has., <le las 

cuales son 85 095 las cultivables: 69 3~1 de riego, 14 063 

de tcmpoi:al; c:un cultivo'; de ciclo vegetativo mayor de un -

ano 1 691, con pnstos 21 JGB (forrajeras, zacates, etc.,); 

con bosques 23 031, incultas productivas 100 (no abiertas 

al cultivo) e improduct·iv.1:; agrfcolamcnte 34 576. 

Para el cultivo de las tierras se cuenta con l 605 mulas -

y 714 caballos; 706 arndoa de fierro y 2 criollos. 

El vnlor de las tierras en general es de $ 23 653 549.00; 

de las cultiv¡¡d.i:; (labocl $19 492 598.00, mientras que la 

maquinaria, implementos y vehículos suman $2 103 761.00; -

la producción agrícola $10 204 706.00 y las ventas de los 

productos agrícolas SS 667 331.00. 

En cuanto a la producción de los cultivos, el algodón es -

el pr-incipal, cultiv<Índosc en 53 ejiclos en una superficie 

ele 11\ 841 hcctáre.1s y levantando una cosecha de 11. 294 359 

kilogramos con un valor de $4 571\ 781.DO: le sigue el t.ri-
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go sembrado en 40 ejidos, produciendo 16 241.5 toneladas, 

cosechadas en 13 399 hectáreas, con un valor de 52 359 304.00 

y por ~ltimo, la alfalfa, de la que se producen 45 545 tonc

laclas con un v;ilor de $2 127 100.00, cosechadas en l B':J6 has. 

por 45 ejidos, 

El cundro siguiente es para ubicar la <listribuci6n de Ja pro 

ducci6n y tipo de cultivo9 n nivel rc~lonal (pág. 47 dol ccn 

so mene i onado J • 

CU/\DHO X 

DIS'l'!UUUCION DE L/\ PHOllOCClOll Y 'l'l POS DE CUL'l'IVO 

HEGJON1\LJ:S. l '140 
Otros 

S u m a Ce rc':ll l'S ft alimc11to$ 
Distrito ccon6- Sup. (lCU Valor de la 
mico, agrícola pada o co proclu·:·c i6n 
y dclcgnción sccha<la. agrícu1a 

Supn f ic k Valor <le 
co,;cclnc!J Ja pro·-

üw.:ción 

Sur>\'r f icic 
Cosccha<ln 

Total 3,1 888 10 20·1 i'Hú lli 37(J 5·12 Sú2 729 
Norte 5 115 03t1 ll~!l :> 31·1 190 171 729 
Ensenada 3 840 889 9 j¡-) 21 :~ 72 oso 555 

Tiju:ma 1 275 14(¡ 081 U~l~l 118 121 17,f 

Norte 2 (Mcx ical i) 29 773 9 1 (18 ·¡ 57 13 0(.2 2 352 391 

_,Trigo, cebada, arroz y maíz. 

CU/\llRO XI 

EJIDOS, SEGUN L/\ EXTENSION DE SUPERFICIE DE L/\BOR. 1940 

Distrito económico Supe1·ficic 

Valor <le 
la pro-
C:ucción 

7B3 6·18 

783 ()118 

770 998 

12 úSO 

agrícola y dclegac!.ón. Ejidos de labor Ejidatnrios 

~·o tal 76 05 095 3 474 

Norte 1 12 17 437 G08 

EnscnadLt 9 11 3.17 516 

'l'i.juanu 3 6 090 92 

Norte 2 (Mexicali) 64 67 6oi0 2 066 
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CU/IDHO XII 

M/IQUIN1\RI!I, IMPI,EMENTOS Y \IEllICll!.OS, PHOPlEDl\D DE 
LOS E,JI Di\'i'l\H r OS 

l <¡ 4 o 

Distrito económico 
agrícola y dclcgaci6n 

Valor en p1..::sos, de 1;1 rntHllljr'lilri.a, implcmc!!. 
tos y Vchículos. 

'l' o t a l Propiedad c2 Propiedad 
11\Ul1d l di vidual 

'l'otal 2 048 691 770 841 277 850 

Norte l 449 587 233 BOO :ns 787 

Enseno'.lda Y.í·I 988 161 858 193 130 

Tijuana 94 599 71 942 22 657 

Norte 2 (Mexicali) 1 599 104 537 041 62 063 

CUl\DRO X 1 I I 

Ml\QUINl\Rll\, lMPLEMENTOS: NUMERO Y Vl\LOR. 1940 

J-;lement.os 

l\r&dos 

Sembradoras mecánicas 

Rastras ~e fierro 

Cul tivackn:as mcc/inl Cíl.5 

Segadora~; mec·án i f"Q!i 

'l'r i l lado1·as 

Carros y car~et:us 

Camiones 

=-~úmero 

708 

:J91 

302 

192 

48 

20 

11 

208 

134 

168 

Valor en pesos 

55 623 

112 832 

82 535 

126 434 

22 214 

95 656 

29 821 

53 122 

386 491 

992 877 

con 5 625 caballos de -
fuerza. 

i!_l 
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NOTAS Cl\Pl'l'UI,O 111 

(1) Herrero Carrillo, Pablo. Colonización del Valle de Mcxicnll, 
páq. 118. 

(2) /\1 Oeste del Mcri<li<rno clo Gn~cm1ich 

(3) Enganchadores: individuos dcrlicados ,1 <:mbaucar gente por m2 
dio de falsas p1·omesas yü. s·_·;,1 de buen ~;u1.!lcl0, trabajo <lefi
nitivo u otras, qu0 por le regular los transportan a luga-
res distantes de donc\c 110 pueden i:09rcs~r del>idu il que van 
vigilndos o les croar\ C(in1¡1~on1 iso!i i11cu111p1il>l~s lo que 1.o -
mantiene n la ve'/, que los c1H¡c1ncl1.:1don.:s perciben un ingr.eso 
por célda individuo t1" p.1rl<· el<.: la emprt'S<l o individuo que -
los va a utilizar. Pilri:t una 1ti 1_:jo1 comprcnr;lón Vt~·aso::~ el li-
hn> "Mt~xico B.:írb,11·()" que e,;c;ribir; ,fohn K.-,nnet Tui:net· a prin 
cipios de siglo, dünd'°~ narra SLHi vivl~ncia!; dPl caso. -

(4) Se identifica a Jo,; bnj<Jc,1li(on>i.:inoli riel non:c con L1 ca
chanilla, planta si. lve,;tn· de \;1 r"gión con lil que se hici~ 
ron las primeras casas y 1·am<idéls en el Valle de Mcxicnli. 
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4. INDUS'J'RT./\J,1;:/\CJON. INVERSIONES DE C/\PI'l'/\L EN ¡,,\ /\GRICUL'l'UR/\ 

Y 1,1\ lNDUS'l'Hl./\. 1902-1936. 

La cxpan~>ión del capitul financiero en ln fase impc1·iulist:a 

implicn ln cxpt>rlnci6n ~ú ca¡,ital. a ot-~os p¡:[H~!S y rc~io11cs. 

Así tenemos que .J. f.i.nalc!:; dt!l sl91o p.,sado y principios clül 

uctunl, el ci.1pital fin~1ncict·o Il<.)rt·camc:ricano re.-.1liza cuanti.Q. 

sas invt~rsioncs en nues1 ro p 0:\Ír;, y uno de lo!.> rubros ~;obt·e -

los que !H~ invi1:i-l.c es la t i.t~r:rct: r;e compran terrenos ~n. - -

Conhui.la, Chihuahua, Sunora, ~~in.:il(>ü., 1~t:c., y B;1j.:i Califor-

nia. l~n e5tc ~ltimo ca:io l.as ii1vcrsio11es las r0~liz~ ul trust 

finar1ciero-indufit1·ial-cotnl!rcial y de sc~rvicic)s, Jirigi<lo por 

llarrison G1·u.y Otis, lk·ffernann, J\ndcrsun, etc .. , connotados -

cap.italistlis t~n lof; E~;t¡ido~; Unido:;;, por medio de la compañía 

coloniz~1dora ''Colorado Hivt:t: Lund Co. ~1.1\. 11 • 

l~sta compnílÍi\ ti0nu 9rnndeu irivcrsiot\es E!tl t~l <lelta dul Río 

Colorado en la región del Valle de Mcxlcnli. Primeramente p~ 

r~ la comprtl de l<)S terrenos, luego t\n ~)ln:a~; de infraestruc

tura para riego C\Jaio canales, puentes, compuerta!-;, caminos, 

cte., y n la par to<lo lo necesario pilra po11cr n lu tierra en 

condicj one:.; tCcnicas de prucluc.:ción: dt~smontc, ni velación, 

barbecho, cte., para ello necesita gran cantidad de maquina

ria, bc:;1-ias y fu .. 1·~~ª de t1·itbajo. '11iJ.mbién invierte en la in

dustria algodoner~: semillas, maquinaria y lo bdsico para la 

siembra y el cultivo de la planta. 

Ante l,> necesidad tlu •!X!'"'ll1 ir el arca de cultivo lu empresa 

opta por rentiJr, dar f~n oparccría, en arrier· ... ~c,a 111eclias, par 

te de ~ius tie1·rds 1'~~9 __ 1~.~l~~~}_~_vcndc. 

Estos contratos l<J~; 0ject1\-a cu11 otras empresas en las que in 
tcrvici1e 011 li\ n1.1)'t;~Ía tlc los casos como accionista y con -

personas a qttit~nl_.s t.i:tmb.i.6n controla en forma directa e indi

recta. OJrt•ct.111\\'nti! por los tipos ele contratos celebrados; -

indirectamenle por mccllo del il'JUD y demás insumos para la -

siembra y cultivo. 
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La empresa establece un control estricto sobre la propiedad 

de las tierras, como ya se dijo, a partir del tipo de contr! 

tos: 20% del t:o\·al dcl valor de la producción en el caso del 

rentist.a; la mitad en el coso del mediero y en el caso de -

las empresas scg6n cclntralo <le nccio11cs. Por otro laclo, cuan 

do la empresa rc11tn su~ ~icri-as toclr1 lo que corresponda a -

obrus e.le riego {r;anJ.let~, comput;rt>:1!.;, rc~prc:;.1¡..;, rc¿;('bollos, -

etc., y el ogun) pu~;an uutorn5t tc.1Jnt:•nt1..~ iJ se!· propiedad de -

ella 1nisn\n. Cuando lilf; fatni.li~s 1·0nta11 y trallnj~n ci01·to te

rreno y lo ponen <:n condiciont:::; ch: pruducciún, si poi· al<Junt1 

causu no pag~1n, todo pdt>a a f.:1vor (ic 1il 1'mt,resa fiin que mc-

d ie pi\go a 19uno. 'ramb i '~ll e<'.i t1.Jdo dr:- que las empr:-t.·~;us suha--

r r iendan a otros u otro~;, {":ro tarn?·}jl':n en est\.: Cd~lo todo qu~. 

da en favor d~ la Colorado Hivcr. 

Cuando la producción algn<lnn~ra alcanza cierto grado de des~ 

rrollo, !iC establecen la~., <·rnpr<~~1a~:. despt~pl tadorus. llnci.1 los 

afian veinte, ln Colorn(io I~i.Vl:1· Lnn<l se ;1socia corl la Andcr-

son and Clayton Co. p.1ra <'!;l:ab)PC•;!" ;,u p1·n¡>ia dc:;pepitaclor..i. 

La Andcrson ~1nd C lLiyton ·~!.; una t_:mpr·~~;a noi: teu.mcr ie¿ina tru.ns

naciona l con inversiones •'n J::gipto, lndiil, y c•n l:t región (le 

La l1aguna, en nuestro país. 

La empresa que funclan es la "Com¡rnfiía lndu!;\-i-Ld ,Jabonera -

del Pacífico, S.l\. 11
, mi~:ana qur <l(l(·111:'!~ de c.ledi.ctlrse al despe

pite del algodón empieza a l"<.'Íilccionar (financiar) pn>tluctn-

1:es. Se entiende que lil cm¡irc:;a compr·a el nl<Joclón por el só

lo hecho de que se le l levc a <lt,spc¡>i ta r 1 ürk¡u i :· i enclo por 

eso el derecho de la comercialización sin turnar en cuenta a 

los p1·oduct:ores directos. Post0rior111cnte vcnac sc1nillas de -

algodón e insumos hac·.i.c,mlo 1 ª'·' funci oncs de empresa comor-

cial agraria. Esto es, la empresa despepit.,1dora aparte del ·

ingreso por el despepite del algodón, percibe el inter6s que 

devenga el ci1pital prest.:H1o purn el cultivo c1P1 algodonero, 

y cuando el producto cstJ cosecl1ildll, óst:~ lo compr¿1 ptlra -

luego comcrcia1·10 y vc•nclcrler; a .1.or; [H·oducto1·cs clirectns la 

semilla que ellos mismos p1~ocluje1-on. 'i'o<.ll·l!> Ja~_; tle~;pcp:it.ado

ras que se cst.ablect~n reu l i zun la mi sm.:.i func iJJ11. 
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Esta unidad, empresa despepita_c:!.~i! . .r es (undanu:ntal porque -

sustenta la prolongación del predominio del capltnl cxtranj~ 

ro luego del cambio habido un la nstructura de propiedad de 

la tíerra haci.a lor, aílos de 1937 •.•n ildclanto. La Colorado -

Rivcr Land Co. mianttene st1 it1fluenci~ vía nl Ci1piti1l fi11nn-

cicro-in<lus~rinl-con!~rcial ilg1-~1ri0~ 

Inversiones de~ milnor cuantfa, no pur: t:.'.'~;o n1Pno;, importuntcs, 

se estahlcccn 0n el Distrito como derivación de la produc-

ción agrícola: la incluslria cervecera en Muxicali y Tijuana 

y la hurinora en Mexicali, 'Pi:iudntt, Ensc•níl11:1 y 'Pt.::cut.t?. 

4.1 INDUSTRl1\ OESPEPl'l'llOOH,\ l'Jl~>-1')36. 

Bn los comienzos del cultivo algodonero en la región 

(1903), l.~s co:;<:>chas son llevadas a la vecina cJ.udac1 do 

Calcsico, California, para su procesamiento. En 1912-

1913 so consigna la primer cosecha algodonera para el -

Valle de Muxicali, y ya ~ira L915 so establece la primo 

ra dcspopitadura, "Companía Algodonara de la Ddja Cali

fornia, S.A. 11
, J~ntlo i11icio a lu in<lu!;tria <le Llicho ra

mo. Cuatro afio u f.lespu6s, t~n l 919, ne cu tu.ble.ce la ºMcx_i 

cün-Chinessc Ginniny Co. S.f\. 1
• y en 1920 "I-1..:t Nacional". 

La. empresa HhÍS i.mpo··t •~nte por su capacidad, ºLa Compa-

f\Í\l .lndust1:j;J_J ,fahcJn•',-·~~ del Pacificoº, se estublece en 

agosto de 1925, cu11 c .. i'i t·.i!l .inicial du m.'.s de un millón 

de pesos, siundo luq accionistas la "Colorado River Land 

Co.• con un tercio y la "Anderson and Clayton co.• con 

dos t:crct,r<rn p<lrt;c,;. Cuanta con maquinaria de la más m2 

dcrna a nivel nacional o internacional. También se estQ 

hl ccc la •n,,,;pcpi t ¡1do1:a de la Colonia Progreso y anexas, 

S.C.I." con participación del gobierno local. La "Lower 

Colorado Jd.v"r Ginn.i ng Co. • so establece en 1922 con mQ 

qui11arJ.a de las más motlcr11as en al Inundo. 

Como so menciona al principio de este apartado, dichas 
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empresas son el factor industrial más importante de la 

entidad: Primero por su desarrollo y monto de inversio

nes, la periodicidad de las mismas, la función de emprg 

sns rc[accionaduras y, sol>rc todc>, por el valor de la -

producción tot9l para el Estado: S 12 037 342, de un t2 

tal de S 21 932 830 o sc<l, el 54.88%. Con un promedio -

de 100 obreros [J()l" r~n1presi'\ t:-~; t1n<.1 de L.1~1 ramas m<1s im-

portantes de Jo entid3<l. 

4.2. INDUSTRIA CERVECERA 1923-1936. 

Son 1:rcs las cmprcuüs 0~;talJl0cidas J1acin 1930. La ''Cer

vecería dü Mcxicali, s.~. 11 cntablccida hacia 1924: la -
11 Ccrveccría Aztúca, S.h.'' y lJ 11 Contpu~ía Cervcc1~ra de -

Tiju,:ina, S.A." las do!:i pr-imi~r.:t.s cnttln en Me:-:ic;ali. 

Parn l~ B11tid~a, ln i1npo1:ta1lcia de <!Sli1 induntri.a es 

grande, porque se q0nuroliza ul con&umo de cerveza en 

cualquier tipo du eventos sociales, cult.urales, dcport! 

vos, ele., nsí como con-1ple111t'nto de comi<1as, aumPntñndo-

y verano. LL!.~1 t1·.-.r; lltilizan c·l 111isrno tipo de· 1uaquinaria 

y la materia prima, en parte, es traída del extranjero: 

la mnlta de los Estados Unidos, el Idpulo du Hohcmia y 

el arroz es mexicano. ocupa el segundo lugar de la pro

ducción de valor en Ja entidad 11930) con el 10.521. 

4.3. INDUSTRIA HARINERA 

En 1927 se establece la "Cump¡1iiía Mcil.ineL·a de Ensenada" 

teniendo como antcccdcnt:cs el Molino lla1·i.ncro de "Rome

ro Hermanos y Cia." iniciado desde 1918 en Ensenada. En 

1924 la "Cí.a. Harinera ele la Baja C.:llifornia, S.A." in! 

cia sus operacioncH como la m5s importante en su ramo Q 

cupando mercados de los estados de Dajn Californi~ Sur, 

Sonora y Sinaloa. Se inicia con una invcrsi6~ de 

260,000.00 pesos. r.a "Cía. llarinera de Mcxic.:il)i, S.A." 

¡;e establece hacia 19 25, en nov i.cmbrc, con U ll·-, inver--
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si6n de 40,000.00 pesos rompiendo el monopolio harinero 

de la ''Cía. Jtar·incra'1 desda u11 nílo a11tcs. ·ramhi6n se e~ 

tablece en 'recate el "Molino iL:\rinci·o de 'l'ecato 11 con u

na invcrsi6n inicial <le 35,000.00 pesco. 

Es la prochJcci()n ~·ri.'Jll•!LJ. lit que d{\ el im1n1l~;o para el 

cstc:iblecirnionto l1t: ln .i_nthJ!1t·r·ii1 h<1riner;l, así como el -

aumento del merc~H1o at iHc::•_:an~nt<1t:~;(~ el nl1mero de tlesp_g 

pitadoras y, consccue11tcrnc11tc, el 11~mero de trahajado-

rcs en la~~ mi.!3mds. !~~~ o.mplía el mer:czido a tul grado, 

que pur:cle abso1"b1~r toda L1 f)Lü(.htcci6n h~rinet.·a. F.sta in 
dustrin produce~ el 2.~_,¿,~ d1~l valor t..~n ,·~1 Di!ltrlt·o hacia 

1930. 

Las tres ramas junt~s pro<lucun el 6Di del valor total -

hacia los a!1os <le 1930 conccnt:1:anclo adcmú!;, lns princi

pales i11v~rsioncs de capit~l, el r1\¿1yor 11~1nero Jo traba

jadores y, d0 acuerdo a la producción agrícola, son las 

máu :import~-111tt~s debido ill proceso c.1(~ induntriulización 

a que son sometidos los productos agrícolas. Pnrn el a! 

godón, son ch,c;pepitadoras; par.'.l el trigo y la cebada la 

industria Ct?tv~ccra y ln nari11crn. 
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5. Ll\ POLITIC/\ ECONOMJCl\ DEI., EST/\DO MEXJCl\NO Hl\Cll\ Ll\ REGION, 

DE 1917 /\ 1936. 

l\l t6rmino de la Rcvoluci6n Muxic~n~ los diforcntes gubier-

nos accionan solJrc el cnorm~ laLí(undio existente c11 el Va-

lle de Mexicali, apoyarlos en las rcfo1·mas constitucion~les -

(l\rl:. 27) y 111 Ley ch,) fi ch· •,>nr·;·c, d·.·: l '115 proclam~1da por Vc

nustiano Carranza en t;l E~;tadn dL· Vr:r:acruz, t:r¿\t·-(i11t.ll.1St! 1.:i. --

restj tuc:iún de las ~ i1, 1 r1·0~; '/ • __ •jirlos a !;Us unl iguos propict¿1-

r~-os. El Pros.iclr?nt1._.~ L.:l:~a:-c.> CiiL·c.1f·n~1t;, 1_•n \q~J.G, 1.1117.~\ el mani

fie5t.o a ln nllción 11 Pnr lt\ !~t~Cllpi._~~·.~iciL)tJ !le los t~:rritorios -

ele Quintnna Roo y la Baja Cdlifei1Tt.~.-1·~ como T!lf!~l\d¡l pülÍ.t.icn, 

precedido en 1935, por l.1 1111_.,.·11.L1 1'cnnr'1rnic.:1 <10 compru-vcnta -

de fillS tet-rL·nos {1 1il Cotnpilf'1\.i Color·ndo H;vc·i: Lo1nd. 

En general son t:1-er> la:• c~;t_ratt:.•gjas ~H:l.Juld.1.: .• pG:._· 1n~j difercn 

tes gobecnt'l.11lL'S: la pr i mL·r.:t con~d ~;te· (~n m ... 1ntf.~ner c3obir!rnos -

miJit·~u·es e ingurencia política en e1 'l't•i.-r·itor10 apoya111o ne\~ 

más, las medí.das tcnrlit..1nt\~: .... ¡_¡ r1.?Cll!_J,··;·.ir pi11:!('S del mismo me

diante la cr·e:-ici.('>n de ct.ilcln i .if; y Ci.tmp:11111_·nt es a1._1r:ícola~.-. { col2 

ni1.nción). J,r, 5(•<Junda., dccrcL. .. 11· nuli(Lult·!.; dt: dert:chus sobrl~ 

tcri·enos en los que nu !>e !"-..in cumplido con lo~; {.'onLrolor; y -

negociar con ln coinpoí\Í.:l l:l ~ompr.:i vc:1tn de~ sus tPrt·cn<)S, La 

tcrcora es la ingc1·cn.cia L'COIH~J1nic.: .. 1, mr•(\i~tntt:> estal>lec:iiniento 

de bancos financiero~;, rti[.-,c~:ionurio~; y clr~ ovío. 

5. l. ES'rH/\'l'EGl l\ DE Sl\LVl\Gl!,'\HDl\ DEL 'l'EHlU'l'OlHO N.1\CJ ON/\f, 

Los gobiernos posterioi:es il la c¡lÍr\,1 del dictudor Porfi 

ria Díaz ronliza11 activi<lades t011diuntes o 1nantcner ul

gdn terreno en propicda~, que les permita ingerencia en 

esta región. El pn•sidc11tc' Vcnusliuno Cürranzu durante 

su man~ato a p0sar Je la cant:id;1<l de decretos, no se -

a,trcvc a afcctn r lus i ntc1·cses ele l ~1 Compu.fí {a Col orado 

Rivcr Land, a pe.sur ch• que se conoci'i1 plÍblicamcnlc la -

actitucl contrar.ia <le la mis111" haci u ,,-] réginh_,n rcvolu-

cionario mexicano. 

Entre 1918 y )919, s•· clecL:ira nulidutl de cler1'chos de --



- 53 -

los ranchos Los Algodones y rnscualltos, con ouparficie 

de 19,311..71 hect.:íreils (!,os Algodones) en contra deGui 

llermo Ar1dradt), tnismos derechos <le tcrrc~nos cedidos a -

la Colorado Rivar Land Co., y que por no haborsc cumpli 

do con los t~rmlnos dn colonización, se dicta la nuli-

dad .. l\th~más no se h.::üd;1 notificado el tr::ispl1so de dere

chos entre /\ndrnde y la Colorarlo Rivcr ~•l Gobierno Fed~ 

ral. El 29 de diciembre <lo 1922 se firma acuerdo prasi

<lcncia 1 do nu 1 illad de derechos y a¡;,u ''ce en •' 1 Diario Q 

f icial; pero, a p<'~;ar de lo <mter ior, un ,1ño después, -

en 1923, se l1& 1narcl1a atrás por lila r>rc!;io11~~s ejercidas 

por el qulJi01~no de los Estados lt11i,los y por el rctlrcson 

t<1ntc.:- Uc 1..:r. menci on'°"\dn comp ... 1il ía, qu(~ t~!) eons i derado uno 

de los hombres m~s influyentes del Estado <le Californio 

y <le los Entados Unidos, por su poderío ccon6ruico, poli 

tico y pc1:iodístico, además de p1;1·tcneccr a los truts fi

nancieros de transport.es, gn11nclería, co1nunicnciancs, 

c?tc. gxir;Le en esos momcnt:os 1.:i noCQ!:iidud, por parte 

d0l gobierno mcxic.Jno, de que oc le reconozca por el 

bloque imperi~1.l i!:.tu. representnrlo pot~ lon Estudos Uni-

dos. Adc1nJs <le que se n1antcní~n las <lecluraciones de 11~ 

lidad, el gobierno mexicano eopcraba respuesta negativa 

inmediata por parte de Jos Estados Unidoo, al ver que -

se afcctabiu1 ínte1.·e::,P:-; de ciudadunos norteamericanos. Y 

se conocía, <le hecho, q1.1<' las propiedades de la Compa-

f\Ía de /\gu,1s y 'I'en"<.'IJOS de la llilja California eran pro

piethtd de la Impe1 i<1l Irrigation District, organismo o

ficial, y que se transportaba el agua por el canal "El 

11 l¡uno" hacia los Estc1dos Un idos, y, por lo mismo, al a

fectar csaH proplndados se estaba afectando el riego de 

la parte sur del Esta<lo <le California. 

el gobierno a<1q11 i en~ por compra, los ranchos de Cuei:-

vos y P6lvoi:a, con superficie de 5 000 hectdreas, de la 

compaiiín 11 l len y o' hashi. 

Por otra parte la compania Colorado River Land, deman

daba la propiedad de la Laguna de los Volcanes, porque, 
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segón cata misma, no Pra tal, pues sólo se inu11dal)a 2 6 

3 veces al ano en primavera por lo que era artificial, 

y presentaba testimonios de pequenos ganaderos que lle

vaban a pastorear ganado y caballos a esa zona desde --

1888. En total era mJs de 200,000 acres los que demand! 

ba la compania. Por su parte el gobierno federal susterr 

taba la propiedad en el articulo 27 constitucional, al 

considerar natural csn lagu11a y, adcrnás, •~n 1904 la Se

cretaría de Fomento dicta nulidad de contrato porque el 

dueno, Andrade, vende a una sociedad extranjera sin el 

permiso correspondiente. La companía interfiere la res2 

lución de convertir en patrimonio nacional la Laguna de 

los Volcanes, al pedir mediante telegrama al Presidente, 

se aplazara dicha decisión hasta que se tuviera una en

trevista directa con el magistrado a principios de 1923. 

El 20 de febrero de 1924 el Presidente Plutarco Elías -

Calles autoriza al Subsecretario de Agricultura y Fornen 

to para que, en su representación, celebre contrato pa

ra fraccionar y colonizar hasta 118 879 hectáreas en la 

región del Río Colorado en el distrito de Altar, Sonora 

con la Colorado River Sonora Land company. 

En noviembre de 1928, la Companía de Terrenos y Aguas -

de la Baja California, dice al Srio. de Relaciones Extg 

riores que vende 1 724.76 hectáreas a la Almarada Ranch 

Company, dentro de la zona de los 100 kilómetros, por -

la cantidad de 180,000 dólares y pide interceda a favor 

de ella para que las tierras le sean devueltas, ya que 

no le cumplieron íntegramente el contrato. Para diciem

bre del mismo ano se pide, de igual manera, se deje en 

suspenso dicho problema. 

En forma por demás extrafta, a finales de 1933, la comp! 

nía Colorado River Land decide vender sus tierras al g2 

bierno mexicano; a la par en los Estados Unidos, se bo

letina la colonización de la Baja California por medio 

del libro "Mexican West Coast: and Lowor California. A 

Commercial and In<lustrial Survey", en el que se dedican 
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más de 35 páginas al tema de colonización(ll. Dicho li

bro fué escrito en 1928 y publicado por el Departamento 

de Comercio Extranjero de la oficina de Gobierno de - -

Washington. 

5.2. EXPLOTACION DE TRABAJADORES MEXICANO Y EXTRANJEROS 

La necesidad de la intervención del gobierno federal en 

el territorio nace de las condiciones específicas si-

guientcs: lejanía del centro, nula comunicación terres

tre, lugar apartado de la vida del interior del país, 

cercanía de los Estados Unidos y grandes intereses mon2 

policos-privados que dominan la vida económica, polí

tica y social; escasa población, clima extremoso, un s2 

lo cultivo, la alimentación p~ovenicnte del vecino país, 

etc., todo lleva al reforzamiento del gobierno local y 

su traslado de la zona de Ensenada, como cabecera, a Me 

xicali hacia 1916. Tan precaria y controlada es la si

tuación económica-política y social por los intereses -

norteamericanos que cuand9 se hace el traslado, debido 

a la importancia que va adquiriendo el Valle de Mexica

li como productor algodonero, no hay lugar donde esta

blecer las oficinas gubernamentales ni donde construir, 

por lo que se compra un pedazo de tierra a la Colorado 

Rivcr Land Co. Más que gobiernos civiles, al principio, 

son guarniciones militares desplegadas para mantener -

alerta al gobierno federal. Y sólo estos logran establ~ 

cer colonias agrícolas utilizando el fuero militar. Da

da la situación en la península, la designación de go-

bernantes y la política de los gobiernos federales de 

crear intereses materiales, políticos y sociales (reco

nocimiento al gobierno mexicano por los connacionales) 

en la región es muy necesaria, sobre todo basados en la 

nueva legislación (constitución) emanada del reciente -

conflicto armado llamado Revolución Mexicana, en donde 

se plantea que las tierras, aguas, montes, bosques, la

gos, etc., pertenecen originalmente a la Nación. 
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La eotrategia seguida por loo gobernantes militares im

plica la negociación con la empresa: mano dura con la 

población, represión a loo conflictos de los trabajndo

rP-S en favor df:! l.:i cump;1ñía, compi-.:l de terr.·0nos a la -

misma, explotaci6n de fuerza de trabajo via la Curma-

ción de campanwntus iHJl"Ícola:;, c0lonias fe1l1~rales agt-í

colus, cooperativas ugrícolus, huncos rcfaccion.:trios, -

cte. Loo gobier11os locales toman la dir1ámica de patrón 

donde lon únicos explotados son los t:rilbajndores llamn

dos colonos y los jornaleros. Surgen grnndcs ganancias 

que se reparten entre los gobernnntes locales y los 

11cxos cuntr·illes. S6lo cuando la producción, el arca de 

cultivo y la poblnción aumentan il principios de los 

anos veinte, es cuando se abren espacios para el gobie~ 

no debido al auge mercantil mundial; es mds la riqueza 

repartible por lo que ahora, bajo tales condiciones, el 

gobierno actúa con un poco de mayor autonomía y logra -

que se afiance el Estado. 

Esta labo~ que realiza el gobierno federal ele procurar

se presencia en la región y la aparente lucha en contra 

del capital extranjero, se explica por su conclici6n el~ 

sista de defender los intereses nacionales para la bur

guesía local y la contradicción con los intereses ex-

tranjeros de ningún modo es la causa principal. La evi

dencia es clara cuando defiende y protege al capital e~ 

tranjero reprimiendo a los trabajadores ya sean campes! 

nos u obreros. 

Por lo tanto, las actividades que realizan ciertos go-

bernantes están bien fundamentadas política, teórica, ! 

deológica y socialmente: "Consider6 como problema vital 

y de urgentísima resolución estnblecer una serie de co

lonias agrícolas con elementos mexicanos exclusivamente 

no sólo para satisfacer una idea política y económica, 

sino para dejar cumplida Ja misi6n patri6tica de "naci2 

nalizar" efectivamente la zona mexicnna inmediata a la 

línea divisoria con los Estados Unidos ... Consider6 •.• la 
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colonización con elementos nacionalcs ..• primordial e in 
dispensable •.. Comentando el arraigo y progreso de los~ 

gricultores mexicanos, y redimlendo las mayores cxtcn-

sioncs de terreno por medio de compras efectuadas a los 

latifundistas extranjeroo, de acuerdo con las posibili

dades del Tesoro Local ... Dos son las formas que el Go-

bierno .•• ha adoptndo para resolver el pi·oblcma de la CQ 

Ionización con elementos mexicanos; prime1:0: favorecie!!_ 

do la repatriación de los elcmentoo nacionales, y segun 

do: procurando implantar sistemas cooperativos de la -

más moderna concepción, para estimular la creación de -

cooperativas que, al amparo del Gobierno, desarrollen 

su propia vida y procuren su engrandecimiento." 121 

Los gobernadores eran los responsables políticos de las 

empresas agrícolas ante el Presidente, a la vez que fun 

gían como administradores. El Estado se organiz6 finan

cieramente para dar crédito a sus colonos creando el -

Banco Agrícola Peninsular. "Primeramente se practic6 el 

refaccionamicnto con <linero y durante todo el afto agrí

cola, para que al final se liquidaran las cantidades a

cumuladas ••. Después •.. el Gobierno del Distrito creó la 

Proveeduría de las Colonias, en donde nuestros agricul

tores obtenían artículos de primera necesidad a precios 

más equitativos que los del comercio local, sin prejui

cio de otras ministraciones en efectivo para pago de -

agua de irrigación y gastos domésticos. 

Como en el ano de 1925 se hiciera una cuidadosa selec-

ción de dichos colonos, se estimó conveniente suprimir 

la Proveeduría; y hasta el ano agrícola de 1926-1927, 

el refaccionamiento se ha hecho en la forma siguiente: 

Un inspector del Gobierno visita periódicamente las pa~ 

celas y rinde informe respecto al estado del cultivo; 

informe que toma como base el departamento de ref acci6n 

para ministrar a cada colono cantidades parciales en e
fectivo, para el pago de aguas de irrigación, compra y 

reparación de implementos agrícolas y sostenimiento de 
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sus familias. 

Innumerables ventajas reciben los colonos refaccionados 

por el Gobierno, y entre ellas resaltan 6stas como más 

importantes: 

Primera, que no pa<]an ning~n ródito por las cantidades 

en efectivo que reciben durante to;Jo el afio agrícola, -

r0dimi6ndotH:" de lo t>1!rvidumbr0 que 10 imponían ciertos 

logreros r;i n cscrúpu l 1..J!j, qu0 cncon t"I:t.l httn un rico í i lón 

que cxploti:,1· en l.~u; neccsidaclcs de estos ag1·icullores. 

Segunda, que sus productos, v1·ndidos pur el Gobierno -

del Distrito, nlc.:Jn7.un n1c·jore!; precios que los que po-

drían obtener los col on;._is hücicndo pc·qucf\d~; ven tus j nd!, 

v.idua.1 e~;". { 3 ) 

Bn lo anter.ior se adviel"\\• la 1l•Jn1<><¡09ia del 9obvi:nanle 

y c.1 US() del p.:itt·iu\"f~rif_;rno p.:1r(1 ju~;tificnr 5\1~--. nt~gocios 

económico-fjnancieru~. y su papr.l pat.•.•r·nal\.st.a {p¿¡,tronal) 

ante los t1·ubaji.ldor1.:•!.i; pero i1 l<t \'t·-;T, no clt~:i.:l ele sor i~ 

portuntc su pufH:l ¡)a¡ ..i co11trarr(:~~t..::1· l..1 explnt i.lciclu tan 

vil a 1,1 que son sonn.:•t.ido.s los tl·ab.:-tjiHJorcs. f\SÍ lo dc

nuncin y utiliza co1nu just.if.ic~1ción cl1~ SU!..i acciones. 

De los sictt.! cumpaw•,!J1Ln~·i '"HJl"Ícolll'.i. q\lr> el Gobierno CSLf! 

blece, el Banco Agrícola Pcninsul<lr rinde infor~~R al -

presidente en turno el 15 de abri.l de 1933 co11 los si-

guientcs datos: 

"Utilidades líquidas 

Di.as traba jaclos 

Utilidad promedio 
diaria por ind.ividuo 

$ l. O 7 , 6 1 G • ~, 5 

156,722< 4 ! 

0.68667" (5) 

La suma de los "colonos" de los campamentos nos da 

1500, que multiplicados por la utilidad promedio dia-

ria {0.6B667) nos arroja la gananci<l diaria total de -

$1,030.005. 

De lo anterior se deduce que el Estado funge como pa-

trón y Jos llamados colonos no son talrs sino que so r~ 

ducen a simples t.rabajaclocc•s asalariados; a di fcr0nci¿¡, 
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de las colonias fcderalc~~ agr{colas a lns que sí se les 

daba financiamiento independiente para el cultivo. 

Los campamentos son un recu1·so clel GolJie~no para aliviar 

el problema Je dascmplen, product.o de la crisis mundial 

de 1929-1~>33, qun aumenta lu población r·eqional debido 

a la repat.riación de mcxic~t1os r]ut~ C!~tal1a11 en Estados -

Unidos como br ~•cf~rvs, muchor; t.h~ e 11 os con expcr ienc ia -

en los C'U l ti Vo!..i y que h<l~~r:n pre:.; i0n sobrt.:! la ch."manda de 

trabajos y tic~rr~~;. 

Por lo dc¡n¿Ís el E~_;l..:ido c1unplü con ':~-tri.::is de sus funcio

nes clásic.:.i~_;: control<.1 c>l crucimi.t~nto de\ la poblttci.ón, 

arbitra sobre lu::; nivt·lt~:..i sl1.lari.al1_~ti, !:eprimc lo~.i lH'o-

tes de incc111for1ni,lad, s(Slo ¿1ccpta orqiltlizaciones sindi

cales controladas o que siguen sus l \ncumit:ntos, y uti

lizü el erado ptililico parü evi ta1· conflictos (en no P.2. 

cas ocasic>ncs el Gobier110 pag~ p~~njcs <le ve11ida e ida 

a cientos de jornaleros agrícolilS proc0<lc11tcs de otros 

estados _y qui~ Lll terminar la co:;,;cch..i dt~l ulqoclún son dg 

VllC!lto~; .:l ~;u l u9.:1r ch~ origen, también en no pocus oca-

sioncs, pt>r la fucrzn. En casos como estos se u1\cucntran 

ft1rni.lias enh~rns}. 

r·:s evidente !.1 cli"J"'nilli lidad del gobierno h.:ic.ia la Co

lorado Hivc,¡· Land, "1 c>vitarle conflictos y adecuarse a 

nus ncct.!sidadt:'.J <le {1<::;11r1-ollo y ct·ccimiento ele produc-

ci.ón cconómicc1, y d·,ntl•: él (el Estado) se convierte en 

cxplot:.Jdo1: d<~ 1.-1 J't¡.orz.-1 de tr.:ibajo y obtiene pinglles g~ 

nu11cias t1t11~ g1~11<~1:;1 ,~¡ trabajador; este, a su vez, se 

convj,,rtc:· .,n •!nc·l-•JÍ;:i vit.:-tl que utiliza el Est;:ido en co!!_ 

tr.:i suy.:i (d12l t r:•ih;1jador mismo), p1ir;:i procurarse la pr~ 

scncia t~n el ll!rrir.orio. 

5.3. CDNDICJONES DE VTDi\ Y 'L'!U\13A.JO DE LOS ,JOHNALEROS AGRICO

LAS EN EL VALLE DE MEXICALI. 

Ln explotación de J~ fue~za de trabajo en los campos a

grícolas <le la iogión reviste c.:iractcrísticas brutales 
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y varía scgdn la labor que se realice: su trabaja en la 

estación de verano bajo un sol incandcccntc con m4s de 

40"C a la sombra. Si es temporada de preparar la tierra 

se batalla con las hostias, con el ritmo qua 6stas imp~ 

nen, cor1 el i11strun1cnto que se 0s1.J utilizando, con el 

polvo que se l cvant a y con el (·~; r uerzo neccsar i o para -

enfrentar todos ~sto!; ohstáct1los. Si es cosccl1n, se piz 

en el alqodón con li1s n< .. Jno::.:; ímprimi6ndo1c·s l~ mayor ve

locidad po~;ib).:-• il lu. Vt.'7. q~l(• Sf> d1..:0lJOSita (:tl la 9tllO SU.

en qnc se 1 lcva .:lm~u:t·ac1{-i ~1 l(, ci nt.:ura como r:.i St: fuera 

montado sobre el lü p:1r(1 <.t¡)!·ov1~char Pl impulso del cuer

po, cargándola, c:a!;i .1rr.'\:-;t .. ranllo lh1:>t,1 cp1(' er-itiÍ llenn, 

para luego tuc~rlí1 y ct1rni.nar a l;1 lhí~:.cula c1011dc el pi?.

cndur ge cnfr~.:ntú dl ~H·!;;1,h)r. 1,q~-; kilos; que rc~;ulten se 

multiplic.:-in por equi!_-; Cilnt.icl~1d de tli11c10. Pl;ro si rcsuJ 

to quL' t!l ü lgod6n pl 7.ClHh~· cot~~ l ·.~ne muchi.) casqu í 11<1 o il,l 
go de h.iet~bn se 11..1 c11~.scut~nton ¿:ilgu11o!i ki lo!i n c:r.ite1·io 

del pesador y sin qtH.' qu,:¡u li\ pr-otcst~\ pcr parte clcl -

trabajador· que!.~ .. ,, ~ .. ii ll•' qu·.:~ i"'.9u..Jnt.:1r o ;;i r10, ri:.•tir~1.E. 

se y Sl ... r un dc.sPmplc-ado v.:HJdbund<J en b11:;~·t1 de tri:1bLljo. 

l\dcmás, las con<lici~_i11 1 •• :; (~n qur:- :--:C' rt>.:1]j4u la fc..lL'na de -

pizca son por lo rc(_J 1J.t.:u· ext(•Jll1unt(.•!>: se cmpívt~a anlc~ 

de la s~licld dc-l sol t1:11*U ap1ov1•chu.r el frt.•:;cu de ln rn_Q, 

f\nna pues, como ~~e !iC:Ü>(:, cerci.:i.n.:i.~; l .1~:: di 1...~2 li"t tempera l.!:!_ 

rn camicnz.-:1 ü. subir: y el Bol ~:t· torthl j nsopurt ;1b]o; el 

s•;dor del cut.•r¡;o hum<>dC«!•.' J ,1 ro¡.•,1 al punte, el<: podr~r ox

p1·imirl;1 n la par que al v<.1por de• \,\ Lic-1-r;.1 hú111t",fü1 las

tima la carn. Se dcscil11~~~ enlrt~ ln ur1¿1 ~' mudin y tres -

de la tarde, pon¡uc so co1:i-e <'l riu;yo de mot·ir insola

do (deshidrntado), tiempo qu<~ t;•c ocupa p;n·a comer. Así 

todos los días. 

Cuando la temporada do levantar el nlgodón SlJ alarga -

hasta los meses ele no1icmbrn, diciL'mliLt: y p.JrttJ cJu ene

ro, el pizcado1· sufre todo lo contJ«llin de los mesl's de 

verano. /\hora hay que> dcsc.'n t.um.i r.sc poi e 1 f 1· .í (J in• t.?nso 

de la mnñana que cu la husla los huesos y 11(1 penni !.e lo 
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movilidad necesaria, ademds du que las motas de algod6n 

(el fruto) se encuenlran mojadas por el rocío matinal y 

escarchadas de hielo como pcqueílas agujas que lastiman 

los dedos ya de por si colorados. Si el honilire adulto -

sufre por tales condiciones, los :1jílos son mJs afecta-

dos por esos sufrimientos. Famili~s enteras participan 

en las faenas. Al ter·min~r ~stas Jos sufri111icntos para 

los jorn~ 1 eros no final i :-:,:tn. SP l i t~nc· el r.-1.~grcso a las 

ram~dns o choz~s que se to111an cotno habitaciones provi-

s ion a les. ,\hÍ si...? con:> t i·uyen f o<JOIH .. :s ~•obn~ la tierra, ya 

sea poniendo piedras a los ladon y el camal sobre ellas 

o adobe!; en ltHJt.ll" de pi1.~d1:a~;. Esld (•t; 1~1 tlcscr.ipción: -

un sólo cuilrlo (y a veces ni eso) que lo 0s todo, snla, 

recámara, comc<lor, etc. I~ns parcd0u so11 de cacl1anilla -

con postes en las 0squinas, cor1 o sir1 ventit11a y la pue~ 

ta; el techo puede ser del mismo material o de tule, -

sostenido por un armazón de var.-us. l.i.1 cena la prc:'para -

la mujer -cuando se tiene- o si no el hombre mismo de-

jdn<lose listo el desayuno del día siguiente y el lanche 

para la comida de mediodía. Cuando las condiciones son 

buenas se puede contar con frijoles y maíz, y en ocasi2 

nos con trigo o maíz de pollo que se revuelve al frijol 

para hacer lo rnús rcnd i.dor. El agua es insalubre y mu-·

cl1ns veces escasa. La cn1na puede ser el mismo suelo o 

se pone colchón de zacat.e, que cumple también las ve

ces de cobija cuando no se tienen. Si es época de vera

no los insectos voladores son una calamidad. Los mosqu! 

tos molestan durante toda la noche, y se les combate 

quemando escremento seco de vacas o bestias y con el hy 

mo se ahuyentan. En el invierno no hay moscos pero la -

temperatura es muy baja y el frío quemante adormece 

miembros y cara y pone roja la piel. 

Así, para el Lrabajador al panorama es deprimente por -

los sufrimientos que le impone la necesidnd de subsis-

tir: mientras que el terrateniente ni siquiera se en-

cuentra en la región y ocupa fuerza de trabajo en la --
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temporada que la necesita para luego echarla fuera y e

vitarse problemas políticon y económicos, al igual que 

el gobierno. 

Lils ant\°~riorcs son condiciones cumuncs y corrientes a -

las que los primeros trabajadores, y luego todos los -

que ll! siguie~on, fuc·ron sornt•tidos por los propietarios 

de los predios solapaaos y ayudados pnr los diferentes 

gobiernos cstatale~;. UuncLl el qobi1!'·no ha apoy~u.lo lus -

demandas <k los trab,1 j<1<101·es ¡)(>n1 ':í se l c•s ha ti-:1tac10 

ele manJpular mi muchas y variadac; forrnas. Un<.1 de C'llas 

es ln ele erigirs1.~ c11 !:iU pr<:t.enclido clt.~ft~nsor salar·i.l\l y 

lo que hac0 e:-; limit.at- lu posibilidad d._~ un nu1111...~ntu. 

Por otro lndo, .:ll terrnjnar };,~. cosccha5 e\ gobierno pu

ga, a 1 guna!:> veces, \; l t. t"i•n.~;po1· te p:ir\t lo~t t. raba ji:Hlorcs 

u su lugnr ch~ origen, cv:i\~-inclo su est.tttlÍu. en lu región 

y que puclien1n provocar conflictos o tk111anclas del t:.i.po 

social. Sólo cuar1tlo sr~ les necusit.il pur lo r~gulnr e11 -

época de co~jCChí1, e·~• cu.11ir!.o ~1(' 11?~: pennitn r¡obrcvivir 

un corto tivmpo. 

dcccrle al gobier-no; ttl cont-l·ario, ha}' mucho que recla

mar por lo entreguist.:1 ante~ lo:; norl-f·americanns y ante 

la compnfiía n1oi1o¡)olizadoru. I~an vcjílciclncs n q11c son -

sometidos lo~; tralJu:jadclr·us mexica11os po1: los cxtranje-

ros noi-tc;:unüricanos, chi.nos, ja.pon0~~es e hindtls, jamás 

son reclamadns por el gol1ior110, sir10 al contrario, las 

ignora como si no pasara nada. Cuando le toca intcrve-

nir en algunos conflictos solo es parü reprimir y jamás 

ayudar. 

Por eso, el desarrollo del Vnllc de Mexicali, y Mcxica

li como c.iuuat1, sólo c;c delic al trabajo rcalii.a<lo por -

los miles de mexicanos que con su sudor, y muchas veces 

con su sangr.c, han regudo esos cnmpos fértiles. 
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NO'l'/\S C/\Pl'rULO V 

(1) Este hecho es citado por especialistas de la materia: P. 
L. Bell, trade Commissioncr y H. B. Mckenzie, /\ssistant 
trnde Commissioner, con la colaboraci6n de los cónsules 
de Nogales (Francis J. Dayer), Guayman (Bartley F. Yost 
Mazatlán) (W.E. Chapman). Coneta de 320 pdginas. 

(2) Memoria Administrativa 1'12•1-1927. Por i\, I,. Rodr.íguez. -
Consideraciones acerca de la Colnnización. Págs. 67-68 
Gobierno del Territorio. 

( 3) Ibídem. págs. 69-70 

(4) Quizá la desproporción se deba a que se multiplicó el e~ 
cedente de horas a la jornada habitual por la cantidad -
de trabajadores para sacar la relación jornada-hombre. 

( 5) /\rchi vo General de la Nación, Raino Presidente. Periodo 
/\.L. Rodríguez. Bxp. 550/50 
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6. LUCHAS AGRARIAS HASTA 1937. 

Posteriormente a la lucha arm:ida ele 1910-1917, en el Valle de 

Mexicali se producen varios movimientos agrarios provocados 

por la situación d0 monopolio sobro la tierra. 

J,as clcmantlils de ticn·a se agudizan posterior a la crisis mtl!! 

di.al do 192Y a 1933, que a(cct:i\ a la ¡•roch1cción clt.'l Valle d~ 

bido a la contracción del m1•rcado alc¡odonc:ro internacional. 

Muchos m0xicanos sot\ rcpilt·riilrlos, que<lán<losc algunos en el -

Valle convertidos en colonos, iip~rc~ros, 111~<lit~rus, rc11t.is-

tas; -Ion Es1:ados llnidon lcv<l1llitn la ley que pr·ol1il)C la ven

ta de licor en ese tt)rri torio, repPrcut ientlo direct3mento en 

la cconomíc1 de ln rt)gión en forrnw 111..~9at. iva i1l no tener aflu

encia de norlcamcricanos que vl!ngan c~n bu~lcí..l <.h.! ese p1•~\(_h1clo 

y de diverEión-. Los jorni1lcros aqr·J.cola:.; t.]Lh~ cstabun on el 

Valle con lu intc~nclcSn ch~ ;.,l·t· brucr:t'üE !H·: Vt·n s.in alter.nuti

vu, quedántlosc alg\1nos Cl\fl 1L1 id<!d de la ti1~r1·a.. 

La caructi:~rírjtj ca ele lus luchas a~ri:uria!; es que t-oclar; demctn

<lan ticrril p<.n- el hecho de ser mcxicl111os y, a L.'.l \tl.\~~, todu.s 

se reprimen por pilrtc d~ los gobierno& locales. Algunas ve

ces con viol<!ncia, encarcclt\rnir_:nta y otrds cou fHlHas prome

sas, aduci enclo sie1npre quu no !"ion t .i t~rl~ils propiedad de me,.:i

canos. Nunca cuentan con c'l ª!'''\'º de <¡ohierno lucal alguno: 

ni municipal, ni dlstrital. Por Jo mismo, la lucha es alta

mente meritoria. Las princip~lcs se 1·c¿1]iza11 cr1 los aílos de 

1933, 1934, 1935, 1936 y 1937, siendo esta últim;:i ln 1füÍs im

portante y trascendental. 

6.1. LA LUCHA ARMADA DE 1910-1917 Y EL EFECTO DE LAS REFOR

MAS CONSTITUCIONALES. 

La absoluta mayoría de los grupos agraristas fundamentan 

el derecho a la tierra en la Ley del G de enero de 1915 

y en la constitución du 1917, concrctamon~e en el artíc~ 

lo 27 constitucio11al. 'l'icncn J<i histoi·ia de lu lucha re

ciente como protagonistas di rec\.os, como hijos de revolu

cioi1ari.os, pero ese11cinl111c11te en el p~oceso r~voJ.ucJo-

nario establecido por obr·e1·os y campesinos. A finLlles -
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de la lucha las reformas conutitucionalcs, en letra, -

significan grandes avances para lae masae de trabajado

res: derecho de libre sin<licalización, derecho a la prg 

piedad privada, a jorna<las de 8 l1oras de trilbajo y so-

brc todo, el derecho a la tierra y a la recuperación de 

la ya perdida. 

6. 2. LUCl!l\S Cl\MPESIN!IS l!llS'l'1\ 1937 

6.2.1. GRUPO "SESVl\Nill" 

Hacia 1933, llega de Sinnloa un grupo de teatro políti

co-I<leológlco (1~ncahc<.i1clo por <loi\a Feli.pa Velazqucz), 

con la .idea expresa de rciJ.1.iznr act:ividadt"'!i enti:c los -

trabajadores clt:l campo, ubic<ínclo;w en vl hoy cj5.<lo Cuef. 

navaca. Se amplía el grupo de nctoree con los mismos -

trabiljuclorcs, d<~cj<lic'ndo!;c ~1 prc!3enttlr una obra sobre 

la situación <le oxploLación a que uon someticlos los prg 

pios t~ahaja<lorae. El dfn de la presentación ele la obra 

son apre~<ldos y encarcelados los rlirignntes, con do~a -

felipa al fre11t0, incluyóndosc ui1 hijo de la mistna. Se 

les mantícn0 en pI·inión varios dins hasta que son man-

dadoe a las Islas Marias. Mientras tanto, se envían te

legr<im<.1s a la ciu1.li1d c11J México sin resruesta alguna. El 

problema es que los tclogram<.1s puestos en Mexicali no -

se transmiten, por lo que se opta por expedirlos en la 

vecina ciudild de Cal~xico. El General Francisco Mdjica, 

Director del Penal de las Islas Maríae, responde a los 

agredidos que ha girado órdenes a los militares del pe

nal para que sean puestos en libertad. lll poco tiempo -

regresan a sus lugares de origen. 

6.2.2. GRUPO "!\LAMO MnCHO" 

El grupo de "!llamo Mocho" estaba compuesto en su mayoría 

por militares Cardenist:as y Villistas que, habiéndose d~ 
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do de baja, se quedan a cultivar la tierra y apoyar al 

Gobierno del Territorio. AdemAc de tener antecedentes -

anarco-r;indicalistas es~as qenlcs tienen un alto senti

do patri6t~co y nacionalista que, aunado a su condición 

de trabajadol:cs, lo!; convierte en g!·andes dc(cnsorcs de 

la tierra y de los a~~recl1os de los trnhaj~dorcs, tanto 

de los que tC'ni ar:. t .i e r ca como de 1 os que no 1 a tenían. 

Estns gentes son luri que forn;an un ~~in.Ji.cu.to a..narcosin

clicnli sta (fuente d·~ yuíil pai·il muchos t1-01be1jatlorc'º mexi

canos que habiendo llcgüda del intc1ioc el~ la R0p~blica 

se .int<.'gran ti l tri::1b¿l jo). ¡.tucho~:; dp lo::; quL"• l h!gan. en el 

período 1934-1936 ti(:nt)n ~'nt_vct~dt.:11t\:~i d•: lut.~ha en r;u~; -

estados natales; luch..-1r.1 t n11,bi l•n pln· r:l rep¡:rtt1 agrario 

o en contrll de lu e:..qi.lntac16n y clt-::!:~pdt i~;nio e.le los cac:l·~ 

ques y haccnd;ldos. Esto~ úl~~imo!.~ princirh1lnh:·nt1~ 1..~n el. -

centro de la Hq>l'1blic:a. !lay familii"' u11tc1-.1s que• tienen 

tales antr~ccd,~ntes, i·()zont•::; por lar, ctL:ll',:~; husc0.n mejo

res hor i zont.c!.i. 'l'ambi t~!1 hay t r~bLt ~ji:1durt~~-; con urnpl .í s l 1tltl 

cxpericnci~ no r;ó1o r•n ·~·l C:.1mpo .t91:ícold sin:.~ tambitSn 

en el industrial c..:omu l 1 1l el c~tso dr.!1 Sr ... 'JeGÚH Cihri¿tn, 

que habicn(lo tral><1jad<) • .. •n la mi11•.'t'Ía •'11 Bajé! California 

Sur, llegn a ser dlrigonl.c y líder del sindlcato de mi

ne1~os de las minan <le ''81 Uolct>'', cu1n¡1li011clo un~ fu11-

ci6n muy destacad<1; til1nhit'·n p:irtici.¡«1 c'n Sonora, Sina-

loa y otros ~st~Jos co11 prol>lümílS si11<lic~los ~· d~ tie--

rras. 

Bl problema sucial estaba porfoclamentc claro y se pla§ 

!lié! en el siguienlc M.1nifi.0sto qnc lanza los Sindicatos 

adheridos a la C.G.T. <l0l Vallo de Muxicali a todas las 

Organizaciones Obreras y CnmpeHinas dol país: 

Salud: 

Los 111.:-chos son los que• s" encargan de cloniosl:rarnos -

quienes son los individuos; y los indi~iduos so enea~ 

gan de demostrarnos como son las i nr·;t i tuci ones que r~ 

presentan. 
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En la actual "Sociedad" en que vivimos, cuando los r~ 

proscntantcs de ella, no tienen ni siquiera nociones 

de la misi6n que tienen que cumplir, o no tienen la -

suficiente capacidad de administrar los intereses del 

pueblo qua se dicen representar, emplean procedimien

tos como lo:; que t:mpl(~r.3.han nuestros antep.JBados los -

sim5.os; con la difercnci~ que a(]ltcllos rara voz los H 

saban cut1 Ion tlc su misma cs11~cio, y estos s( lo ha-

cen con todo el refi11a1nient:o q11c les dJ su 1•intcligen 

cia" etnbotE\dt1, por el rfü1rH1o y poder. que indebid;imcnte 

ocupan. 

En segul<l.:i pasamos il relatar <1lquno,-; hechos del gobC,!:: 

nador de csle 11 Fcudo'' y sostc11edor rlc cst·e maldito si~ 

toma de explotación del hombre por el homhrc. Que 

ct·cc•mos de todo punto nC!cesario que conozcon todos 

los que, por avaricia de unos pocos e inconc!cncia de 

unos n1&s, nos vemos ¡>rccisnclos a soport~r h~mbrcs y -

privaciones uin cuento, cspcr¿¡nJo que ya con exacto -

conocimiento de las vcjilcioncs y atropellos de que sg 

mos víctimas; busquemos el remedio para subsanar los 

males que nos aquejan. 

En este Valle existe el predominio de la "Dictadura -

Porfiriana" pues toda esta península, tierras, aguas 

y montes, e::;tán en llli1nos de "Colorado River Land·co." 

mediante contrato firmado por Porfirio Díaz, (dizque) 

por ticn~o indcflni<lo, por lo que ning6n mexicano tig 

ne derecho alguno a disfrutar de los elementos indis

pensables para la conservación de la vida. 

Suspendieron ap<1rcntemunte todos los trabajos, trayee 

do con esto la más espantosa crisis y con ella el ham 

bro (hambre) y todos las calomidades que en ella en-

cierra, Cuó con el proconcebido propósito de obtener 

braceros baratos que, carentes do todo recurso, débi

les de hambre puedan trabajar do val<lo. 

Paro llover a cabo su fotídico plan, el gobernador 

tantas veces mencionodo convoc6 a una convención a r! 
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prcscntantes obreros y patronos, al rancho del 15 de 

la "Chinesca" verificada al <lía 26 de febrero del pre 

scntc ano, pero <lcsgraciadarnonlc los representantes -

del rebano siguen sirviendo conJ uicrnprc, de vil ins

trumento del capj tal y gobici·no, se concretaron a a-

probar las proposiciones que les hizo el gobernador -

que con~isticron (<lizqu0) iba a ~ritz~r co11 la Colora

do lliver La1ld Co. que les con~;cdicra los rcsi<1uos del 

a 1 godón pero que debían ele da i: .1 e .1 t11 chil compafiía el 

15't de los rcDiduos quP p,-·r--w-~n.:iran; pc·ro como esa limoE 

na no eru .suficiente p;1J:.: soluclon;1r <-!1 problema clel 

hambre que agolJja a tocio~ los d<1sh~tcclados rtc esta rg 

gión, se aprPsur·ó <"1 rnismlJ qob·i<:-rno a [onnular un cori. 

trato colectivo; el cual desconocen la mayor parte de 

los trubaja<lorefi y poi: cnccrlo d'" todo punt<J indhope!]_ 

sable lo inlercu. lt11noti para que lo rurv.Jzc,111 todos los -

triü>ajadores del pZtís. 
11 Un éxito de la!i gl~Gtinnes del Grul. Jo:;{5 Mt.lLÍ<:1 'l'upia, 

que gracia~; .:i su mcdinciÓ41 podrLÍ Gcn1ti1~ii1·:;c el algodón 

en la rica rcgi~rl rlP Mvxicnli. 

I,os tLabnjallores t1e ilcue1·do co:1 dicha~; condiciones que 

fueron rcm.J: r.cad-..1!.1 uu:d ian te le tras de la 11 u 11 a lc1 
1'9 11 pcrcibirdn sa].aric)!; in(~riurcs a los dr!l. nfio pa~ª 

do , en 1 n G i ~Ju i ente fo nn ~1 : 

Jornaleros: S 3. 50 poi: ocho hoi:as de tr;:ibajo y 80 cerr 

vos poi: cada hora extrd de trabajo, de acuerdo con 

las dispO!;iciones ele•] 1\i-t .• 123 de la coustitución. 

Por arreadores ele trc•; mu la11 o más S 4. 00 por jorna-

da de ocho hor.:is ch: tTalla ju y $ l. 00 por hor.:i extra. 

Regadores: las mismas coudiclones que las anteriores. 

Faenas de des ha i jL' $ l. 3 5 por acre de traba jo. 

Pizca: S 4.00 poi· 100 kilognrn1os en la primera pizca 

y $5.00 por kilogramo nn lil segunda pizca. 

La tercera pizca o pepona no fué n>glamcntacla, queda!! 

do pendiente de contrntos voluntarios que pueden ccl2 

brar con las empresas los traba jndnr<~s cunnclo la O[JOE 
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tunidad se presente, esto es, despu¿s de las dos piz

cos anteriores. 

Todos los salarios se consideran en oro nacional. 

Esta es la rnediaci6n ~conornística del mandatario, 

quiere decir; que gracia a ól, que veía un peligro~ 

mcnazador; <lt!l>cmos ugrarl(!cerlc quú, se presta para -

aumentar la riqu0z~ df~l extr·anjf!ro; y rccluciendo a tQ 

do un pueblo, a la clcqrltd~ntf? l1un1illaci6n, y n una r~ 

ción de hambre, puclivndu f~n cambio, proporcionarle mg, 

<lios de subsistencia mejor que tll1liga1·1c ~\ salarios -

rcduci.dos, que no alciHlZün ci cubrir: ni a n>.ilia::; las rn;c\s !! 

pren1iantcs ncce!iida<lcs. 

La hon1·ona labor de nut!Stro rnilndat~rio, equivale ll 

que los trabajadores de esta rcgi6n, agobiados por el 

enorme peso de la es¡l~ntosa nlisc1·ia, agotan suH ener

gías, dnndo con esto una muerte paulntina, penosamen

te suf!-ida, que preferíamos mejor: L• muerte de un -

golpe; y~ que a su a.lc~r1ce tiene todos los i11strumcn

tos de m.1 t unz..:.t; ar ro.zar con sus nmc·t ra 11 ndoras, cal-

mando así el ir1mcnf;O ~~?SCOOtcr1to, y d~ndon<lS una muer 

to m~s clulce que 1nurir a pnusas acosadns por el ham-

bre. 

Si los salarios yua anteriormente so pagaban no eran 

suficientes para cubrir las necesidades do los traba

jadores, debi<lo ~ que los artículos de primera naces! 

dad, cstfrn a clcv,1clísimo precio, y el dinero mexicano 

lln peso, vnlc cunrc11ta ce11tavos oro americano, y a 

precio de oro t:odas lus mercancías; así es quo, si el 

jornal es de t~as, el resultado es de uno veinte y -

aní succsivantc11tc. 

No es posible que dcspu6s da tanta sangro derramada -

en los cumpos de batalla por nuestros hermanos para -

conqui.star los derechos que como hombre y como produ,c;o 

tores nos nsist0n estos mismos aercchos sean pisotea

dos por un individuo, que por el hecho de ostentar el 

grado de gobernador, nos p~ivc del derecho de la vid~ 
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más si a pesar de todo no se toma en cuenta nuestra -

protesta, y las arbitrariedades que cometen a diario 

con la clase que todo lo produce, y de todo carece, -

seguiremos delatando ante el mundo todos los atrope

llos que se cometen con to<l.os los trabajadores de es

te desolado pat!l; tcni•'1l<lo corno loina "ln ofensa hecha 

a uno es como of•:ns,1 ht>cha a todos "y 110 callnrcmos -

nuestra voz, hnsta que 110 se rJ011qc1 cot:o n todos estos 

males y violacionc!; si11 nornbrc. 

Todos estos hechos qur denunciarnos, deben los trabaj! 

dores tenerlo!.; bi1!n pre~;en ~:es y rccc.rdut· .~que] pensa

miento de nuestro mal llorado luchador Praxcdis G. -

Guerrero que dice: el Jdtigo que azola las cspaldao 

de u11 compaficro, maílan~1 flUcdc? azotar 1~1!; 11uuslras. -

SALUD Y COMUNISMO LlUERTARIO. Sesbania, B. Cfa. Marzo 

de 1936. Por los Sindicatos: de Scsbania, Alama Mucho 

y ''Cerro Prie1·0 1
' adt1cridus a la C.G.T. 
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6.2.3. GRUPO EL PACIFICO Y EL ASALTO DE LAS TlERRAS 

El grupo <le "El Pacífico" se denomina as.í por que lama 
yoriu de los trabajadores jornaleros que lo Integran en 

un principio pertenecen a la zona de la colonia del mis 
mo nombre, ubicada ni suroeste <lel Valle de Muxiculi. 
El grupo en su mayoría proviene del estado de Michoacfin: 

personas con y sin familia que emigran hacia el Valle 
por que en su [stado natal las p6simas cou<liciones de 
vida y el escaso trabajo no les permiten sostenerse ad~ 
cuadamcnte, aunado a la ral ta de 1 iherta<l pol it ica, a 
la represión (ejercido por los caciques y hacendados) y 

a la Incapacidad organizativa Je los mismos, así como a 
la enajenación religiosa y bajo nivel cultural y educa-
tivo establecido por la iglesia católica. En los 
aflos de 1934-35 emigran hacia "la Haja California" sin 

llevarse a la familia debido a lns noticias que se te
nían th' el clim:i l'Xtrcmoso de la rer,i6n, la incertidum
bre de lo desconocido, la falta <le <linero y lo arriesg! 
do de la aventura. Hay quienes se plantean llegar has

ta los Estados Unidos y convertirse en braceros. Al 
llegar al Valle e intccrarse al trabajo se percatan de 
la situac:i6n reinante, deambulando en grupos de conoci·· 

dos o cada quien pur su lado. Son muchos los lugares 
que recorren en busca de trabajo y la situación no cam

bia. Cansados Je caminar, sin techo donde dormir, la re 
presión Je lus administradores o encargados de los cam
pos agrícolas, las trabas para darles trabajo, la falta 

de alimento y las inclemencias del tiempo les hacen su
frir calamidades. Son éstas las condiciones objetivas 
que crean, romo proceso, la necesidad <le la organización, 

para lo cual implcffientaran medidos extremas de seguridad 
en el reclutamiento: observar bien al compaftcro en su 
comportamiento respecto Jel trato recibido por el patrón; 

s"i se le veia a disgusto entonces muy sutilmente se emp~ 
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zaba a platicar con él sobre la necesidad de la organi

zación para luchar por mejorar los condiciones existen

tes. Los que inician ésto son gente con cierta expe-

riencia polftica adquiriJa en su lugar de nacimiento y 

odem4s había quienes ya se conoclnn personalmente y a 

nivel polftico. Las sesiones se hacen en la falda de 

la Sierra, entre lo~ r.atorrales, a la media noche)' :;in 

encender fogatas. Los individuos que confnrman el gru

po a principios de 19'.IS en C'l 1ncs de junio son: 

Severiano Cisneros Cardase 

Lucas Zahala 

Abraharn Cano 

Natividad Mora Pantoja 

Emigdio Nora Pnntoja 

Antonio Mora Pnntojn 

José Gu t iérrc~ 

Alejand1·0 Adame 

Arnulfo Hern4ndcz 

\'entura Adame 

aernanlo Vn rgas 

Jesús Aguilar 
I.iborio Lcmus 

E fl· i.:n Mn e i el 

Enrique Pére~ 
Enl'iqlll' ltangel 

Tomás García 

Y Otros 

organi;:ados por Severiano Cisne1·os y con el apO}'O total 
del grupo; se entrevistan con otros compafieros m6s expe

rimentados en los problemas agrarios (conm Kalco Molino 

e llip6l ito Rcntcria) quienes les hacen saber la peligro

siclad del asunto )' la magnitud dt' lo que sl: plantean ha

ce!'. 

Sin embargo la mayoría del grupo se mantiene unido y po~ 

teriormcnte se alían con otros que demandan, igual que 
ellos, un peclnzo de tierra donde vivir. 

Existen discrepancias entre algunos cainpesinos aceren de 

1 u con forma e i6n <le l grup0 dcb ido a que no conocen real -
mente el proceso y son pocos los que suben <le toles dis-

crepancias. La mayoría de los estudios sobre el caso no 

han logrado nnnlizar científicamente el proceso y se qu~ 

dan en la narrativa idílica sin quererse meter en el on! 
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lisis <le las contradicciones internas fllnda¡¡¡entales en 

la rigurosidad científica, es decir, <ll•scntraliar la 

esencia de la dinámica <le proceso y plantear con hones 

tidad los resultados. 

Se explican las divergencias existentes a partir de los 

elementos que conforman al grupo: jornaleros y colonos, 

(medieros y arrendatarios). Los prir.1cros son trabajad~ 

res que no tienen mfis medios para subsistir que su fuer 

za de trabajo y que la ofrecen no al mejor postor, sino 

a quien sea, quien acepte darles trabajo así sea en las 

peores con,! ic iones, con suel<los míseros y acon;pafía<los 

de vejaciones personales o fa1:1iliares. Son muchos los 

kilómetros que t icnen que recorrer para cncont rar trah!!_ 

jo, con el estómago vacio y acampar, llcr,ada la noche, 

bajo un árbol fuera de la vista Jel propietario <ie la 

tierra y aguanta1· las inclemencias del tiempo. Se en

cuentra con caras agrias y feroces Je <lGspotas adminis

tradores, mayordomos }" hasta perros t¡llC SOll los prime

ros que salen al cnL·ucntro. La presión fa1ailiar para 

los que la tienen es un elemento expo l iaLlor para acep

tar tales sufri~ientos. 

En el caso de los colonos (arrcndatar ios y 1aedicros) la 

problemática es diferente: cuentan con cierto capitul en 

<linero, un pedazo Je tierra rentada donde vivir, estabi

lidad de la familia, cierto nivel de ingresos, casa pro

p.ia, emplean trabaj ;Hlorcs )' ellos mis¡;¡os participan en 

las jornadas de trabajo, pero no dejan de ser explotados 

directa e indirectamente por el terrateniente principal 

que es la empresa yanqui .. Objetiva1acnte su actuación p~ 

lftica es producto de la situación que tienen como tales; 

aún cuundo tienen t !erras están total y absolutamente S!:!_ 

pcditados al cr6dito financiero y refaccionario, además 

de tener que pagar un porcentaje del valor producido con 

la cosecha por la rentada de tierra. Siendo los colonos 
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con menos capital los que recienten mfts la explotación 

y, potencial y tcndencinlncnte, existe la posibilidaJ 

de proletarizarse. En un ano de maln cosec~a 6sto ía

ci lmentc suceck. En principio se or¡:anizan co1:io colo

nos para defender ~us intereses, eso los Jistincue co

mo gente adentrada en los ;>r<'Jhlcma'; dl' t icrra y en la 

btlsquc<la <le mejorar su situación de inestabilidad cco
n6mica. Cuan<lo e!;t.'.í :lllclant;i(;u (•1 procesu Je luc)1;i en 

los grupos <le solicitantes Je tierras es cuando se in
tegran en ese SL·nti<lo al proceso. La ayud:1 es val ios!_ 

sima pues numér ic;n.ientc crt~cf'n los grupos> hact~n a por~ 

tes financi<Jros y Sl' integran -algunos· a L1 dil'l'C
ci6n dc:l movi1íliento ~!t11.:]1os de ellos, coraQ los herma
no~ Guill6n, son repatriado~ postcriorracntc a la cri

sis de 1929-1933. 

Sería muy ftícil tomar partido, pero no es adecuado. Lo 
que importa san los resultados obtenidos y lo que se g~ 

na con 6sto. 1.a <lia:i1:1i<::1 <h- confGnnaci(in clel ¡;rupo que 

existe al final e,; producto de los intereses particula
res <le cada individuo y cuJcctivos <ll· ¡:rupo. Y en ver

dad lo que los diferencia clnra:acnte es que los jorn;1lc 

ros no tienen ningún rnc<lio Je• producción u Jifcrenci!l 
de los colonos que s[ los tienen, esto es, son poseedo

res, de hecho ,de t i.crras y cap.i tal dinero, financiero y 

reL1ccbnar io. 

Para abril de 1936, al establecer el Gobierno federal el 

compromiso de compra-vent¡¡ con la Colorado River Lan<l 

Company, los intereses de los jornaleros y los pequefios 

colonos se ven afectndos al ser desplazados de la posi

bil i<lad <le adquirir un pedazo de tierra debido al precio 

de la Misma, el cnpitol inicial necesario y a lo negati
va de la cor,1pañía de tomarlos en cut"nta para ello. Es por 
esto que para fines de afio se organizan bajo la perspec

tiva de intt•reses co1;n111es: la lucha por la tierra. 
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El 25 de cnern de 1937, en la f;1 l<l<1 Je ln s iorrn se re!!_ 

nen los grupos el "Pacifico" "Alomo ~fr1cho", "Pascuali

tos", "Pueblo Nuevo" y "Del ta", con el ohj et ivo de hacer 

presión sobre el Gobierno Federal. Se organizaron en 

la "Fedcraci.6n de Comunid:Jdes ,\grarias" solicitantes de 

tierras. El día 26 lo notifican nl General Cortina Go

bernador del Distrito Norte, del que reciben amenazas pa 

ra el desistimiento y la argu111entaci6n de que "estan en 

propiedad pr iv;1Ja de <'Xt:r;;n_i<•ros y aqu'i la lt'Y de los me 

xi canos no s irvc" ( 1), acuerdan tener otra reunión nl s.!, 

guícntc día. El 27 por la mañana nombran tlos delegados 

para entrevistarse con el !'residente de la Rcpúhl ica, r.!:_ 

cayen.lo la responsabilidad ('\l Filibnto Crespo y Leonar

clo Gui 11 én. ,\cuertlan "cremar" los campos con una bande

ra roja que simboli:a combate, correspondiendo al grupo 

de "El Pacífico", los campos 2 y 3 de la Chinesca; al 

Pueblo Nuevo (Nayarit, antes Ori:aba) el campo de Yamada; 

a los <le ,\lamo Mocho, ese mismo lugar: al grupo Oelta, al 

sur }' al !'ascua! itos, los terrenos del Rancho Pascual i

tas. 

Rcnlizan<lo ca\la grupo con su cometido, son reprimidos por 

el Gobierno del General Cortina, utilizando el ejército y 

siendo detenidos y encarcelados muchos compafteros y al~~ 

nos lideres, en los sotanos del palacio de Gobierno. Lu 

oportuna intervención del Presidente Lázaro Cárdenas ev.!, 

tó que se sucedieran hechos más violentos e inclinó la 

situacl6n a favor de los agraristas precisamente como 

ellos lo hablan demandado, 

Clirclenas, tlurante su cmnpafü1 presidencial mostró gran inte-

rés por resolver t·l problema agrario y social del Valle 

de Mexicali. Asi lo manifiesta pdblicamentc en su visi

ta nl lugar donde muestra preocupación por la situnci6n 
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reinante. 

Es mucha la importancia que dd a dicho problema, por lo 

que hacia 1934 ordena se forme una comisión intersccre

tarial que se encargue de realizar estudios minuciosos 

sobre el Distrito Norte de Ja Baja California. Las Se-

crctar.ías con las que se forrna el organismo son: Uacie!l 

da, Agricultura y Fomento, Comunicaciones Forestal y Sa 

lubridad. Especial atencl~n merece la colonización y el 

problema del i'igun pilra lu q11e se integran comisiones C§. 

pccialcs, dependiendo todas de la Sría. de la Economia 

Nacional, que es la l~11ca:·qa~a de organiz¿1rlilS. 

'rilmbi én cst.:t b lc·ee con t:tl.C LP t~n 1 9 3 ~1 con .1 41 Compi..ti\ ía Colo

rado Hivcr Lancl en <~! Sf·ntitio ele an'<'9 li1rse en la mejor 

furm ... 1 parn colonizur lilfJ ti1'!r1·as. 

En Cilrta dirigida. al G(,ncril1 ¡,,izan' c,\nlcnas el 5 de 

scptienilirc de 1935 qc dice le siguiente: "Ya. tuve el hg 

no~ de infor1nar a UGtcd que la comp1:a-ve1lta de los ochQ 

c lentos y p! co mil acres ck la C0 lor;1do R i ver Lan<l Co. 1 

S.A., del Distrito Norte de l<l Unja Cnlifo1nia •.. fuó -

consumada entre u.mb0~1 contratt1nlt.'H, .sr.'.!gl1n reza. en las -

copias de documento!• anexnr; y cuy<)S or:iginalus Sü cn-·

cuentran en l~ Sccrtotill°Ía de Agricultur•1 y Fumento."(Z) 

En el Memorándum de la Sría. ele Agricultura y Fomento -

se consignan sus puntos <le vista respecto D la coloni~Q 

ción, en tot~l son 20, sicndci los 1nás importanten los -

siguientes: 

"lº.- el Gobierno de México con el objeto ele que la Co

lorado River Lancl Co ... pueda colonizar, renuncia a. la -

opción que scgdn la conceui6n Anclrnde y sus moclificaci2 

nes, tenía p¡¡ra. recuperar las tierras de que se trata -

mediante entrega ele dinero. 

3º.- La Compania se obliga a hacer la colonización con 

colonos mexicanos que serán sclcccionnclos por el GobieE 

no .•• 

5°.- La Comp¡¡ftfa pondrá durante el primer ano colonos -

suficientes en sus tierras para cubrir ele estas 20 000 
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l1ectáreas. En los aftas sttbsccu~ntes la colonización a--

barcará en cada uno de ellos una extensión de 40 000 -

hectáreus. 

8º.- La supcrficjc 1nir1ima que se pueda c11tr0gnr a cada 

colono será trai:ar1<losc de tcrrc110~; de ~iego do 25 hec

táreils y l¡¡ máxim¡¡ que el colono puede adqui::ir será -

de 300. 

9º.- El precio de los tez-renos cstar5 en relación con 

la calida<l y uhicnci6n de los n1i~mos . .. 

10.- ~o pagará el colono a la companfa en anuali<ludes -

que serán en mínimo de 20, p¡¡g~ndo la primera al ¡¡fto de 

os~r en poncsi6n del terrc110 y curnar~n los saldos ins2 

lutos un int<'n5f·; del 4~. anual. 

16º.- Serán a cargo del colono laa contribuciones de -

los lotcs ... mcdiante la celebrac16n del contrato de -

promcs~.::.., venta banc de la colonización y el Gobierno 

se com1>ro1nete a revelar de toda rcspo11snbilidnd a la -

Compaílía por concepto <le contrib11ciones. 131 

de dicho proyecto se acuerda la coloniz¡¡ción -

ht~Ct.dr:e;\S de lo!:> r.:lncho!; 11 Cuc~rV0!; 11 y 11 Pl)lvoru. 11 

la Comisión Nacionill de Irrig¡¡ción. Mismos -

vendidos a los culones d cuarenta pesos hect~ 

rea pagaderos il <liez afias con el cuatro por ciento a-

A la par 

ele 5 000 

que tiene 

que serc:ln 

nual y obteni~ndose cr~dito necesario del naneo Nacio-

nal de Cr&dito Agrícola. 141 

Los acuerdos del Gobi0rno Federal con la Companía Colo

rado River Lan<l, implican un proceso de 5 o más ¡¡ftos CQ 

mo mínimo, bajo mecanismos preconcebidos, y con crlte-

rios de tipo económico. Luego de los acuerdos con el gg 

bicrno mexicano la empres¡¡ realiza maniobras encamina-

claa a preservar su dominio sobre las tierras de la re-

gión, para lo que recurre a repatriar mexicanos establ! 

cidos en Estados Uniclos, utilizar a los colonos incondi 

cionales, prestunombrcs y demds elementos afines a la -

misma. 

El reparto agrario se inicia desde mediados de 1936, --
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pues el contrato que el Gobierno Federal ha realizndo -

con la Companía se celebra en abril del mismo ano y que 

implica el fraccionamiento y colonización de 5 000 hec

táreas durante el primer ano. Parn diciembre de 1936 la 

Companía ha entregado tierra a !75 colonos en una cxtcn 

sión de 11,040.00 hectáreas en forma práctica y no con 

todos los mecanismos legales prc0ntablecictos~ dicl1a en

trega se supervisa ¡1or t~l rcpre~cntantc de ln Sccrctar!n 

de Agriculturü y Fomento que a la vez tambi6u lo hace -

con los colonot;, la mayoría de los cunll's son apnrccros 

y/o arrendatarios de Ja Compania. 

El resultado es muy diferente• a como Ja Cc"p;1i'íía y el GQ 

bie1:no habían planeado. Aquella quL·ría, y ha,:Íi1 <tllti se 

cnca111.inaba, seyuir <..lomin,:-indo lo :iituaci6n ;ihnr<.1 maneja!! 

do a los colonos que por su calid.>tl ck repntrinclos y 

conocedores de 1 si st.cma "I·'armcr" !H.' iu.1apLahun n1Js u 

el los que a los mexicanos; pero t ambi t'>n u ti lL>:<111Clo el 

sistc1na fina11cicro como tnecnnis11tu ac co11trol, además de 

sal>c1· que tc11ía ]¡1 111i~¡1n¿1 situaci611 soi>rc el me1·cado de 

exportaciones y el l.ocnl en cunrHo a cl<.>,;pcpit.e y demás 

procesos que 11c~ccsaria1ne11t_e tcr1íar1 ql1c rcalizn1·se. Tam

bién el Gobierno s~· equivoca inicialmente o, quizá sólo 

es la pnrte táctica de la estrategia genernl que Cárde

nas acuerda llevar a cabo como medida de solucionar el 

problema, no sólo Je colonización, sino de los elemcn-

tos que deben utilizarse para ello, ya que los colonos 

establecidos presentan las caractcr~sticaG que m~s arri 

ba se mencionan y que, en determinado momento, podrían 

representar un peligro de tipo separatista. La solución 

gue se adopta no es Ja de sólo establsccr colonias sino 

también utilizar el reparto agrario _(!ji.clal como forma -

y mecanismos dt.~ tener mayor i.':'gercnci<_!_y una ingerencia 

directa, ademá!!J~obre~_sE._~~- ocupan tes r.._Q2f__:_ 

parte del gobierno;_ pcr~s fu~lamen_t_;_al dcstacnr la par 

ticipación de lo~. trabajadores para guc la v_ía ejidal -

se lleve a ca~)0 1 ¡mes sin su lntm·v211ción_i!E.s:_!o_Q__icla nQ.._::__ 
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ESTA TESIS 

SALIR UE lA 
hubiera sido posible. 

Los campesinos imponen al__g_gbicrno y a la empresa las 

condiciones del reparto. La combatividad de los mismos 

en estos momentos es decisiva. 

NO DEBE 
BWUOT[( 
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6.2.3.2. FORMACION DE EJIDOS 

La conformación de comunidades agrarias de solicitantes 

de tierra, representa un reto para los mismos grupos y 

para el Gobierno ¿De dónde y con quién poblar todo el V~ 

lle, si no existen pobladores, a excepción de los pocos 

jornal~ros y colonou inconfo~mcs? La solución se presen

ta de la siguiente manL!ra: ED i.nfla el nómcro de comuni

dades de solicitantes y se invita a todo aquel que quie

ra ser miembro de la!-; mismas, no importa si es zapa toro, 

coci.nero, comc1·cia11tc u otra cosa. Adc1nás, se comunica a 

los diferente" luc¡arcs de la República 1.:i posibilidad ele 

hacerse de un pedazo de tierra en el Valle y se traen a 

familiares <le los agrat·jr;tas, 1nismc1s qu<? pue<lon ser pro

pietarios. 

De la noche a la maílana surgen nucleos de población do -

comunidtulcs rurales ~lCJrar.ius di~;eminaclas por todo el Vil-

lle. 

Si el 27 <le enero de J!)J7 se toman l\'\S ti0rrati u nivel 

de posesión, pdr'--\ 1;1,:ir::o 27, ya .-~xi stl.~n las propiedades 

formales por dotación ejidal. 

Mucha tlarra que repartir y pocos a quien repartirla. 

Otra de lns soll1cio11os t:rasccnd~r1Lnlcs es ln dotación de 

20 hectáreas por jefP de familia y el denlJnde de terre

nos para cada Ejido. 

El apoyo gubernamental a la acción agraria es directa, -

inmediata y total. r.a mejor tierrn su i:epartc; se dá po

sesión y rosoluci6n in1n()díata; apoyo fi11ancicro (crddi.-

to) para cultivo; apoyo económico a eadn uria ele las com~ 

nidadcs: do la 1nis1na mn11era, apoyo p~ra el traslado de -

familiares y nuevos ac¡raristas al Valle por Ferrocarril 

y Barco; respeto a lns orga11izacio11cs políticas e ideo-

lógicamente así como financiamiento para compra de bes-

tias, mnquinaria y aperos de labranza. 

Las prim(•ras comunidades eji.clales se oi:qanizan en colec

tivo para ol cródito. Pasados dos o tres anos solicitan 
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la concesión del cródito individual gracias a la existen 

cia de miembros poco activos en las tareas agrícolas, a 

la existencia de ticrrae de difcrcnto calidad y por lo -

tanto de proclm:tividad variable. !!echos que afectan a -

los más activos y con tierras de la mejor calidad. 

El total de dotacionc5 cjidalcs otorgadas por resolución 

presidencial y cjccutadaY al 5 de mayo Je 1937 1 son las 

siguientes: 

Nombre anti<JUO 

/\lamo Mocho 

Emiliano J~apat~ 

'rierra y Patr.ia 

Miguel llidalyo 

Lázaro Cárdenns 

Michoacán <le acampo 

Gpe. Victoria 

Guanajuato Mendoza 

l's tac Ión Coco¡J<1h 

Cucapas 

Oaxilca 

Gi ldardo Magai\a 

Estación Casey 

Estación Se~bania 

Estación Tecolote 

Ignacio Al lende 

Nombre actual 

Tslns Agrarias 

!lonor..:-i 

Julisco 

lli<lalgo 

Puebla 

Michoacán 

Nayilrit 

Guanajuato 

Tamaulipas 

Ejido Cucapas 

Ou>:aca 

Yucatán 

Si na loa 

Cuerno.vaca 

Campeche 

llido. lgo 

'l'O'l'l\LES 

Sup. Oot:ada 

4,120 has. 

3,380 

l., ·l 20 

l,360 

1,860 

2,580 

4,740 

l, 61\0 

1,480 

3, 3•10 

2,160 

2,240 

2,620 

2,200 

2,380 

1,360 

39,860 

Nº cap. 

203 

166 

66 

65 

90 

1.26 

234 

79 

71 

114 

105 

114 

129 

107 

116 

65 

1951 

Mas otras resoluciones provisionales ejecutadas a la mi§ 

ma fecha, que son las siguientes: 
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Francisco ,Javier. M. Vcracruz 5,260 has. 260 
Colonia Esperanza Zacatecas 820 40 

Netzahualcoyotl Nuevo León 5,160 256 

Rancho Colorado Coahuila 3,440 169 

Vicente Guerrero Guerrero 2,300 112 

Bataqucs Est. Bat. l, 540 74 

Bcni to Ju¿Íl:cz Chihuahua l, 700 82 

Puente: Gabino vázquez. _!!l._g.':!._fl_O_!?_~cct_si~-d.E.L.R!:.s>J~lema 11-
.9.EPrio en el 'l'cr.ritori.o Norte de la Baja Califor 
NI/\. Mexicali, B.C. Mayo de 1937, Pag. 47 

Hasta ese momento la Colorado Rivcr Land Co. habla cnajs 

nado 16,659 hectáreas, quc<lJn<lolc 250,455 hcctdrens, de 

un total de 277,114 hectáreas. 

Al finalizar el ano existen 44 comunidades locales agra

rias en el Valla. Post1~1·jorm~ntc se sigue co11 la proble

mática del reparto agraria ejidal y de colonización por 

pcqueftos propietario. 

6.2.3.2.l. CAPITAL FINANCIERO 

Dcspu6s de los cambios en la estructura de propiedad de 

la tierra, los cji<latarios y colonos se encuentran con -

la problemática de procurarse financiamiento para los -

cultivos. El problema lo resuelve solo en parte el GobieI 

no Pedcral por intermedio del Banco Ejidal, sin llegar a 

cubrir la totalidad de las necesidades. La parte más im

portante es cubierta por la Banca privada y las empresas 

despepitadoras, que a la vez que cumplen su función b4s! 

ca se convicrlen en 01nprcsas refaccio11ado~as dando finan 

ciamiento directo en efectivo y productos (materias pri

mas y/o insumos); y la habilitación vía firma de pagarés 

que se cubren al tórmino de la cosecha al hacerse la li

quidación (pago total de endeudamiento con el producto -

traducido a moneda). Una de las principales empresas re

faccionadoras es la Con~anía Jabonera del Pacífico, lla-
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ruada simplemente "La Jabonera", fundada en nl prlmnr pe

ríodo por la Componía Andcrson-clayton y la compaílía Co

lorado Rivor Lona en proporción do dos terco1as partos 

do capital para la primera y el tercio restante la se-

gundo. Atln cuando nunca llega a producir jabón, la compg 

i\Íu en su peimcr p1:t·Iodo, !i.Í real iz~1 la función <lo dcsp_2 

pito; y para al ~egundo per!o<lo, junto con lo antorior, 

puede dar financiamiento il los campc.;inos qracia!·i a sus 

ganancias ucumultHla!; y conv~Jrt·idc:is en capital finuncit:!

ro. Son los cambios en 1¡11; rclnciorw~; dt• propi1~c1<ld do la 

tierra los qua nrndlficnn la función del <linero al servir 

para una u otra cosa. 

Ya se mcncio11.:1 c¡uP el financi<imi"nto dado, poe el Banco 

Ejidal es muy limitado, sin embargo, 1.:ontribuye intervi

niei1do en nlgunos aspectos importilntcs, ¡1or ~jcmplo: en 

fijar los precios de la's maturias primas y/o insumos; en 

determinar al valor de las tierr.:ts (se producen rcajus-

tcs en los padrones de propietarios tanto do tJjidntarios 

como de colonos en los que intervienen las compaí\{as re

faccionador.:ts); el du la maquinaria, del agua y <le otras 

muchas cos.:ts en las que también parti.c.ipan las menciona

das empresas on forma directa o indiroct.:i .. 

Es verdad que los campesinos cuentan con varias opcionos 

do cr6clito, pero el riesgo os grande. Las componías re

faccionadoras, otorgantes de cr6dito, exigen a cambio el 

depósito del título de propiedad especialmente el de las 

mejores tierras y cuando por alguna causa el campesino 

-principalmente el colono o ranchero y en menor medida -

los ejidatarios, por no ser enajenable la tierra en el -

dltimo de los casos- no logra pagar la totalidad del cr~ 

dita proporcionado durante uno, dos o más anos, óstc se 

acumula pasando a ser deuda mayor. En este caso la comp~ 

nía reíaccionadora, puede cobrarse con la tierra, para 

posteriormente venderla (subastarla) y así "recuperar" -

lo prestado. 

En infinidad de casos los campesinos pierden sus tierras 



- 84 -

de esta manera. Y más a~n porque las companias estimulan 

la adquisición de continuos cr6<litos -sobre todo para la 

compra de maquinaria- a tal grado que el embargo por hi

poteca, nlcanza junto con la tierra, todos los implemen

tos de trabajo. Llegado el plazo de crédito el campcsi-

no lo pierde todo. 

Una de l~s principnlc~ cai·~ct~rísticas <l0 l~ for1naci6n g 

ji da 1 es la or9a11i zac i ón en colee t. i vo en un pr Lnc ipio, y 

eJ1 sociedaacs de cr~dilo que iffi¡>lic3tl r1oder contprar 1nn-

quinaria y aperos de labran:-:~1 de gr:nn vulor·, todo pat·a -

uso colectivo, rcpar\ i(·nclosc lus qa~~t.os tant.n dL~ la ma-

quinaria como de su mantf!T1imiet1to. El c1·~dito 110 s6lo es 

para mnquinari<.1 (tlatlo P•>1· Cd!3d!l cc1nw1ci .. 1le~·¡ d1.·~(lie;Hl;l!J a 

la venta dt~ mnquin~1ria que no sueltan !..iUS .instrum~nt·o3 -

si no se tiene la scg<.ll'idad del pago), sino pri.nci.paltne!}_ 

te, parcJ. lu obtención dn av.io o rt!fd~~c.iontlt·i.o (las dift.""!

rcntcs cmprcsi.lG df~sp•!l>itucloras .Y .los banco~; p1·.ivac1os, u.l 

igual que L~l Uanco Ejiddl, como yn !l(~ nK·ncjunu !;on los -

que prestan clichO!·; r;er·vjcjos}. 

Hasta el 17 de mayo da 1937, el Banco Nacional ele Cr6di

to Ejidal, S.A. ha financiado a treinta y seis socieda-

des locales de crédito con apoyo para refacciones por -

la cantidad de $ 416,260.00 y para avío S 215,167.00, -

sumando un total de S 651,427.üú. 

'l'al finnncinmic·nto de ningunil manera e~ su(ic.icnt(~, au_!! 

que sí muy oportuno en estos momc11t~os: tres mases y me

dio y ya se ti ene dadas 1 u.s potH.~s iones, el de re cho (re

solución) y el crédito p<H'a empcza1· los cultivos por la 

vía ejidal. 

/\l inicio del ;ol·o"c'so los o peros de labranza y la maquj_ 

naria para cultiv.:n· la tierra son muy escasos y no muy 

avanzados, lo que implica gran dificultad en C!l trabajo. 

Sin embargo, gracian a su alta productividad, los cjidª 

tarios organizados llegan a obtener financiamiento pri

vado benefic.iandose ele la cC!rcaní.a del mercado norteam~ 

ricano donde se encuentr:a la mac¡Liinat·i¡¡ mcís moderna pa-
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ra cualquier actividad de cultivo. Cierto es que los prQ 

ductores uicmprc se han hcnef iciado de tan hucna ubica-

ci6n de mercado. 

Con el reparto por la via ejidal los hcncficios para el 

país y los antiyuos trahajadorDs so11 evidentes: lo qua -

antes era propiedad de extranjeros (la enorme ganancia, 

excedente de plusvalía por el cultivo del algodón) ahora 

qucda11 en munos ele! ntc~xicuno5. No así los intereses png! 

dos por el capital preutado ni los beneficios de la co

mcrcinl izací611 del dlgucic~tl. 

La dependencia del cL1pit:al privLldo c:nL·anjero p;1ca la -

producción de cult:ivo:; t:.s in<lucfable. El ct"<~<li.to oficial no 

alcanza a dar el f·indnci<uni.ento necesario ni opo1~tuno, 

ni uxi~;te la. cdpt.lcidnd para (in..incLor ln compra ele maqui 

naria. Por lo mismo, se n~nticnc el dominio del capital 

extranjero en la región. 

El sector privado, Bancos y dcspcpitadoras, mantiene la 

proporción mayor de inversiones en el campo. 

Casas 

l'inanciami•'nto ele cultivo alqodonero en el Vallo 
de Mexicali. Ciclo 1950-1951. 

i.4 e fa ce i 011.:tcJo L~us !las. sembradas Cantidad ref ac 
cionacla (pesos) 

Cía. Industrial JahontJr¿\ 62 430 37 780 169 
del l'ac.i f ico, S.A. 

cía .. Algodonera del Valle 
S.A. 20 460 14 231 639 

flanco Nacional de Crédito 
Ejidal, S./\. 15 511 10 793 682 

Despepitadora de Mexicnli, 
s./\. ll 917 2 888 270 

llaneo Nilcional de Crédito 
Agrícola y Ganadero, S.A. l 180 944 843 

cíu. Mercantil Mexicana, 
s.)\. 2 910 1 587 000 

·r o 'l' /\ L f; s 114 408 68 225 600 

Fuente: Informe del Gobierno Estatal. 1951 
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Presupuesto de Cródito para el cultivo del 

algodón en el Valle de Mexicali. 1954. 

Empresas Superficie Presupuesto 
(has) (has) 

cfo. Industrial Jaboncr;i 
del Pacífico, S.A. 75 587 82 357 282 

Algodonera del V;illc 24 520 34 771 444 
Algodonera rlc San r.u is 14 161 15 632 961 

Bco. Nal. Cn5cli to Ejidul 12 130 J 2 130 000 

Algodonera Escandón 13 469 9 781 591 

Algodonera d" B.C. 9 67'.I 11 500 000 

Despcp i t: adora Pupul.<.u· 14 122 13 820 691 

Despepitadora de Mexic,11 i 8 100 5 950 866 

Empresa Hohenberg 1 o 122 10 055 000 

Productora Agrícola l 300 1 625 000 

Algodonera del Norte 135 225 000 

Deo. crc;di to Agrícola \' 
Ganadero 600 92 000 

Algodonera Pe ni IEHl l ur 476 399 650 

Comei·cial Algodonera 2 420 2 676 000 

Independientes 2 000 

El incremonto de las emprPGas Ucspepi ti:ldorus y por lo til!! 

to rcfacciona~oras, en nproximadiln1ent0 cuatro anos, co-

rrcsponde al auge algodo1wro •lc!l 1nercuclu mundial, produs; 

to de la Guerra de Corca y a la apertura del mercado lo

cal. 

6.2.3.2.2. REDlSTRJBUClON DE LA PLUSVALTA (Algunao formas), 

El excedente generado en la a:¡ricultura propicia el est¡;¡

blecimicnto de diversos tipos de industrias y amplía el 

comercio en todo el Estado. 

El auge algodonero tuvo su clímax en loo anos de 1951 a 

1955 1 con el "Bum" de esta rama industrial. r.a región -
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llega a ser la g~an panacea del país. 

De los hec\1os que se pucd<]n mencionar como ejemplos de 

tal auge existen muchos. Cito dnicamente los que me pa

recen más trascondcntcs. 

Por principio, la explotación de la tierra conlleva la 

explotación ckl hombr,; y <l" LJs besLL1s bajo condicio-

ncs cxtrf''!Hils. Toc1o el trabujo se hace con unos pocos de 

implementos agrícolas t.iri1dos por cnball0s, mulas o ma

chos. En tiempo el~ Vt~r<Jnu ~~c2 ap1·,Jvech~1n lu.s nochen de -

lullil para tcubujar lu. t:icr:rl1, pue~; el inmis0cicorde ca

lor del clía i111ponillilit:a11 a las bostii1!i y a lo~ hombres. 

La 1nayo~ín d<? los tralJajos se rcnlizan caminando y en -

muy poca~j oc.Jsiones curtcs¡,on\.lr: ir ~-. .1~nti1do. l\ L:1 tierra 

se le ticric que b¿1rbccl1ar, tlisqueilr, (lot1i~r o nivolnr, 

marcar surco, \Jorrtear, se1nb1·ar, l1nccr co11t.ra~, canales, 

rugar, cultivar (coctar surco), desahijar, fertilizar, 

levantélr suco, volver a regur, limpiar 1a maleza, hasta 

el momento de la cosecha: la pizca de algodón. Arras-

trilr un saco d•_, pizcar de dos metros y medio de largo -

por GO cent int1.'tros de ancho por: cada \ll\O de los surcos 

rccogil!n<lo los mi lL:ircs de motas hasta llenar el s.:ico. 

Asi toda la parcela y toJas las parcelas. 

Levantada la cosecha viene el desvare de la rama de al

godón para empezar a IH!r"bL•char. Y así toda la parcela y 

todas las parcelas para iniciar un nuevo ciclo agrlcola. 

Después de tantos trabajos y esforzados empeftos se hace 

neccnario algo de rccreaci6n y de abastecerse de lo ne

cesario ... y de lo llLJ necesario también. Los dividendos 

obtenidos son muchos un la mayoría de los casos y había 

que gastarlos. Y p<1ra esto se trasladaban al pueblo (M~ 

xicali). 

Aquí encuentran comercios de todo tipo, restaurantes, ~ 

gcncias de automóvilos, de tractores y caterpilars, de 

aperos de labranza: hachas, azadones, palas, etc., e im 
plementos agrícolas: seniliradorao, rastras, rastrillos, 

arados, bordea<loras, sembradoras, aranas para cultivar, 

discos, cortadoras, etc. Además existen bares, cantinas, 
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prostíbulos, licorerías, etc., donde se pueden divertir 

de otra manera. Eran recibidos con los brazos abiertos y 

con un sinnúmero ele atcncioncs ... por su dinero. 

De poca educa e i.ón y muchas vece,; anal f ab.~t "s, los campc

s inos son presa fácil de vividores y vividoras. Fortunas 

inmensas que desaparecen como por arte de magia converti 

dos en lujosas rcsi<lcr1cías, joyas, viajc!i maravillosos, 

posi.ci6n social, t.Ítulos n~~J~nticos, ctc.(S) 

Otros, mós vinionarios, co111prnn tit·rrn~;, tract.orcs, ca

sas, invi.nrtQn en lia11cos, etc., p~ro cra11 lo~ 11tenos. 

No pocas fueron las f ..ll1l i l i a::; que !..;0 en r- lqu1.:'C i eran con -

sus negocios de la nuch1.:- a lt.l mat\..:1.11a: (1Ut.~fius Je bares, 

cantinas y pr.·ostíhulo~}. 'l'ambit~n lus pro~1titutas y lcno

ncs. Oficio yn tr:udiciot1<11 en el Estado desc1(~ su nuci-

micnto. 

En el F:stado se> pueclcn comp1·ar to<la clase de productos 

extranjeros de J.,-¡ íl\(,jor cal i<l«d y en todo~; los órduncs, 

dcGde maquinuria a9rlcc'l"'1, camion1...•s ele caL.CJ.J, huut~ lu

josos auto11,6vj_lcs, I>~rfumcs Sl:lt)Ctos, 1·c11JJ, calz~au, --

cte. 

Por lo regular, el can~csino, al recibir lo 4uc le co-

rrcspondc luego ele li;1llcr h<~cho la l iquiclaciém (pagado -

lo que debía clu costo con base a lo CO!.iCchado), !.;e ene~ 

mina a alguna cantina ele ;;u prcf crenc i..:i n [este ja1· lo -

(correrse una pn rrilncla) so lo o con sus amj gos, l lcgando 

a los extremos 1nuchos d0 ello~ de 1'cc1·rarlns'1
, es decir, 

pedirle al encargado de la misma que desea quedarse co

mo único cliente sin dar servicio al pGlllico, y con to

das las maseras atendiéndolo. Se cuenta que era clásico 

ver el fajo de billetes sobre la mesil del que se extraía 

uno o varios para p<lgar las tan<l~s de cervezas o licor 

nsí como para dar L'xcclent.c propinos ;:i las (los) acomp~ 

nantes. Los camposinos eran los hijos predilectos de d! 
chos establecimientos. 

También los hah.í ¿i que ponen sus 11 ca sus cld cas 11 des cu i-

dando, mucl1as de las veces, la manutcnci6r1 do la familia 

y de la propia parcela, que es la que da para esos lu

jos. 
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Este derroche fue criticado por el General Cárdenas di

ciendo a los cjidotarios dircctamenta quo ól no les ha

bía <lodo la tiarro para que tuvieran un jacal por hogar 

y un automóvil óltimo modelo al lado; sino que se las 

había entregado para l1encficio du sus familias. Les di

jo claramente que lo te11ían clcsilusionacto y que nunca -

más volvería a pisar tierras cachanillas 161 • Y lo eum

pli6. Dcspu~s de 6sto 11unc~ n1As volvi6. 

La co11centr~ción mu11etu1·ia ct1 pocas m~nos fue el resul

tado de este auge porque hubo quienes intervinieron en 

la induutrio o negocio (o de olla partieron). 

Este poder económico los llevó a enquistarse en los -

puestos pdblicos de dirección estatal, municipal, etc. 

En la historia gubernament;1l del Estado ~;on muy pocos -

los cjidatarios que han logrado llegar a puestos de im

portanci.'l. y bencfici<mdo a su sector; los pocos casos -

son insi.gnificantcs. Los puestos de dirección intportan

tcs loo han ocupado individuos que portcnocon a la bur

gucsío local, nacional, e inclusive, internacional. En 

el caso de los gobernadores, ninguna ha sido oriundo de 

la Entidad y algunos han sido extranjeros. 
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NOTAS CAPITULO VI 

Entrevista a Severiano Cisncros Cardoso, en el Ejido 
Mlchoacán de acampo. enero 27 de 1982. 

La firma el scnor Juan F. nritlngham, en Mexicali, e.e. -
Norte. AGN Ramo Presidencial, Período Cárdcnas.Exp. 705/ 
26. 

Ibídem. Mexicali, 13 de abril de 1935 

Memorándum, pág. 3. Exp. 705.2/26 

De la inmensa riqueza que ha producido el Valle de Mcxi 
cali, :;iem¡'r'-' ha sido el capital cxt1·.1njero el que mús
bencficios ha obtenido del cullivo algodonero. 

Para muchos allegado& al Gral. Cárdenos, en la cuestión 
agraria, ning~n reparto do los qua hizo fuó tan signif! 
cativo y orgulloso para él como el de la Boja Califor-
nia, ni siquiera el de la Laguna lo significó tanto. 
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CONCLUSIONES 

Dcspu6s del análisis, podemos concluir <le la si 

guiente manera: 

La venta <le terrenos a extranjeros en Bnj n Califor

nia represent6 para M6xico la p6r<li<la <le la soberanla na -

cional en la regi6n pues los peligros anexionistas estuvi~ 

ron latentes por m:ls de 30 años. :\hi :;e constituy6 el la

tifundio (hacienda, scg(m los propietarios) algodonero 

m.1 s g randc s de 1 mundo. 

La estad1a a connacionales estuvo vedada. Los es

fuerzos de los Gobiernos Federales contra el latifundio -

afectaron <lcmas.iado poco su existcnci:i. Son las acciones 

de jornaleros y colonos empobrecidos el factor fundamental 

de rccuperad6n del terl"itorio nacional ,Je la pcnfnsula. -

Como vimos la colonizaci6n de ninguna manera se hab1a pen

sado que fuern por la v!a cjidal. La empresa era muchtsi

mo muy fuerte y contnha con el apoyo del gobierno nortea -

mericano, por lo tanto las acciones agrarias marcaron el -

rumbo hist6rico de la región. 

Las ensenanzas que nos deja la historia regional -

son muy claras: el deber <le preservar la soberanía naci~ -

nal, se trate de territorios, intromisi6n polltica o ideo

Higica, colonizaci.6n cultural o, como sucede hoy, la depe!! 

dencia brutal al capitalismo extranjero a través <le la deu 

da externa y el pago de intereses de la misma a grado tal 

que lastima los intereses fwHlamentalcs de vida de los me

xicanos y somete al gobierno a los dictados de intereses -

monopólicos extranjeros, lesionando la sobernnia nacional. 
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Queda al pueblo (clases más explotadas) como siempre, la -

solución de dichos problemas. 

Tendencias generales existen en el Valle de ~!exica

li que se manifiestan desde aproximadamente 1982 y que -

se han venido agudizando ca<l;1 vez más: 

- Dominio del capital extranjero manifestado por 

las inversiones directas en la producción de cul

tivos para exportar, m~diante la renta del suelo 

(parcelas) a los cj i<latarios y colonos. f'en6mm10 

cada vez más frecuente r con mayor influencia. 

- Choque entre L'l capital interno y el externo, con 

la di fcr0ncia que el productor mexicano invierte 

para producir merc-:rnc1ns tfpicns como el trigo, -

nlgo<l6n, alfalfo, contraria al capital extranjero. 

- Los bancos privados y oficiales aplican altlsimos 

r~ditos (intereses) al cupilal prestado, provoca!:_ 

do que los ejidalarios y colonos renten sus ti~ -

rrns a inversionistas norteamericanos, chinos, j!!_ 

poncses y coreanos con la carocterlstica menciona 

da mtís arribn. 

- Los costos de producción para el productor nativo 

son cada vez mayores invirtiendo capital que no -

recupera ya que los precios de gnrantin no lo Pº!. 

miten, siendo factor determinante para el rcntis

mo. 
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Para los productores de algodón es altamente ries 
goso depender tlel precio internacional del mismo, 

e igualmente con los insumos que alcanzan costos 
exorbitantes, provocando el cndcudumicnto por va
rios anos y la p~rdidn de ingresos durante los -

mismos. 

!.os costos de preparación de ticna para el cult!_ 

vo se incrementan constantemente en catla devalua
ci611 debido al uso de maquinaria, implementos y -

refacciones extranjeras por su cotizaci6n en d6la 
tes. 
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Barcelona Espann; 1974. 
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B. Documental. 

Archivo General de la Nación. Ramo Presidentes. 

Expedientes trabajados, fotocopiados y micro--

filmados. 11ás de 2000 exposiciones. 

Periodo Obrc>g6n-Cnlles. Expedientes 

101-B-20 101-C-58 103-S-23 

R2-l-1 anexo 
(4) 

(lyl 1) 

l! -1 

121-A-A-12 
B-10 

16 

S-9 

11-B-31 

241-6-D-15 

67 
M-30 

c-~1-37 

P3-D-1 

A-F-37 

202-H-34 
113 

116 

126 

B-2 

242--C.S-E-3 

219-11-1 

4 

243-íll -A-3 

4 

C-3 
4 

M-2 

3 

4 

9 

Bl -R-2 

104-B-15 

17 
23 

Cll - 1 

1- 1 

E-47 

P-30 
L-23 

R-4 
1'1-D-Z 

241-A-L 

307-C-2 

33 

L- 58 

M-62 

ll-M-70 

343-B1-íl-4 407-T-8 408-8-12 421-8-22 422-S-8 424-A-9 

9 
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425-M-3 428-M-13 4295-7 609-B-8 713-B-19 721-B-6 
17 33 

'f- 7 B-5 

723-S-14 728-B-23 731-A-24 803-B-16 806-B-9 8 08 - B- 1 7 
30 P-9 22 

G-2 11-3 R-13 

812-A-6 816-B-10 818-B-28 823-J-3 824-B-1 
11- 1 3 

B-1 

M-1 O 

Periodo Abelardo L. Rodrlgucz. Expedientes 

181/14 

533. 2/2 
1319.2/26 

550/SO 
508.1/201 518.Z/15 

561.3/53 565.4/137 
525.3/605 
571/14 

1 5 

122 

616.2/50 680/2 

Periodo Emilio Portes Gil. Expedientes 

Estracto 9426/1929 Z/7727-1931 

Periodo Lázaro Cárdenas del Río. 

4 01 . 1 /21 

406.T/4227 

432.3/11 
67 

402.12/12 

423/21 

69 
185 
330 

550 

437.1/413 

404.1/189 
4227 

5234 

432.1/174 

437.3/93 

447 

404.2/40 
81 
373 

432. 2/99 

136 

444.3/145 

42 

P-35 

T-38 
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503. 11/106 

z 1 2 

506.29/60 508/122 

508.1/201 

564.1/1330 

521/65 533.31/14 546.1/2 563.3/345 

565.4/137 572/1 606.3/65 703/144 

704.22/23 

2 9·\ 

399 
447 

705.2/26 

231 

705.1/48 

49 

so 
51 

52 

53 
54 

Periodo Manuel Aviln Camacho. Expedientes 

40•1.1/189 404.12/12 432/185 

6033 330 

432.2/67 

99 

503.1/52 503 .11/27 534.3/41 542.1/133 

83 

106 
177 

183 
225 
294 

309 

330 

Periodo Miguel Aleman Valdcz. Expedientes 

435 

7424 

879 

13324 

1s7 s 

14728 

1349 3349 

19055 

3467 

31963 

5660 
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Archivo l!istórico de la Secretaria <le Relaciones Exterio

res "Genaro Estrada". Plaza de las Tres Culturas. Tlate- -

lolco. Expedientes trabajados y fotocopiados. 

3/982 

Estractos(1929)9410 

9•12 s 
94 26 

1035 

2(1930).\688 7(1930)9725 

8(1930)7045 

7 04 6 

7 261 

7612 

263( 1930)484d 

179(1931)5532 

6/147 

25(1930)9801 

8(1931)2276 

260(1931)159 

490 

83(1930)11470 

13(1931)4487 

4954 

359(132) Sd 2/352 

951 

956 

c. Censales. 
Censos: Población 1910,1920,1930,1940¡1950,1960 

Industriales: Primer censo industrial -

1930. Por Entidades. Vol. 

II.1932. 

Segun<lo censo industrial 

general 1940. 

Tercer censo industrial -

general 1950. 

Ejidal :Censo Eji<lal 1940. 
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D. Entrevistas 

Compaftcros agraristas entrevistados (1981-1982) 

Cibrlán, Jesfis (Ejido Islas Agrarias B) 
Cisneros Cardozo, Scvcriano (Ejido Michoacán de Ocampo) 
G6mez, J. (Colonia G6mcz) 
Guillén Rentcria, .Jercmias (Ejido Michoacán de Ocampo) 
Molina, Kaleo (Ciudad de Mcxicali) 
Pérez de Rcnteria, Petra. (Ejido Michoacán de Ocampo) 
Pérez Hcrnándcz, Pedro (Ejido Michoacán de Ocampo) 
Rubio, Macrina de (Ejido Islas Agrarias A) 
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