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

El pres.ente traba.jo tiene coino propO.ito central, el 

et5tud10 ae.a. dtttsarrollo del capi t.al ismo en la zo ;1. 

henequenera del Estado de Yuc•tAn" 

comprendido entre loe ..nos 1~0 a 1920. 

para el per1oco 

El. &nlllisis de un periodo tan lar90, y la objatividi d 

de loti cacaol.Clii •n. el proctttaa de acumular:ión d• capital. n a 

parmi"t:en a1vidirlo en dos BUbpDriodos; uno que abarca e 

1850 a l~/v aproximadamente, en el que pode.ca ob-.rvar 

proc:eso aa acumulación ori9inaria de c•pital, y otro, ua 

comprend• ae 1871 a 1920, de un procmao d•· con1or~ci6n al 

sistema aa producciOn capitali•ta, ca.o tal~ inlltedi.ata te 

po•ter1or a una •cumulaciOn originaria. 

congid•raaos desde_ una perepectiva MA• aeplia del desar lo 

capital1si:a. 

L.A 1nou•tria henaquwnera hacia la aaounda mit&d •l 

si9lo XIX y principios dal XX. se con1or~ 1NI el eje cen ra1 

y princ1pA.l promotor da la acunaulación da cap.ital an la 

región y en todo el Estado de Vucat•n. 

n..de sus inicio• la induatria h&nequenera. r•to«nó las 

hacienda• rústicas coloniales, como la unidad da produc iOn 

pr-edom1nan1'e y con ellas funcion6 hasta 1920, CUa¡ld el 

9SQU•9la de acu..u:l•ciOn ee capital se modificó. 



Diversas causas me indujeron a la elección da este tem~, que 

podr1amos aividirl.a.s en dos grupos: formativas y de 

conteniao. uentro de las primeras, se eligió un tema que da 

antemano sao1a quv resultaria dificil de invvsti~ar, debido 

a que ha sido trabajado poco por investigadores desde un 

punto de vista wconbmico, la mayori.a. d& ellas, bu&can una 

perspect1v• m.t..n hist6rico-$OCial y no ponen de relieve los 

fenómenos que para nosotros wconomistas "ºº 
tracenaen~a1es. Por otra parte, las fuentes de in~ormnaci6n 

tiOn esc:as..a.s y ~ólo encuentri'ln en l.a región .. Estos dofi 

hechos 'tueron los que encausaron la elección del tein.a., ya 

que 11ntre mAs dificil re5ulte tratamiento, 

alocc1onaoor será ul proceso de investigación y mayor 

experiencia Ge pued~ obtener de él. 

Dentro de los motivos teóricos o de contenido, podemos 

mencionar que en la formación curricular de nue5tra Facultad 

existe poco interés por estudiar los problemas regionales 

del pais., y mAs si ellos son tc.n "'antiguos", el centalismo 

de l~ ci.uoaa nos ha permeado, hoy los EÚ:onomistas estamos 

más preocupados en problemas de acumulación de ca.pi tal en 

México, la pal itica econ6mica, la deuda externa, la 

depenoanc1a con el exterior, etc., que no dejan de ser muy 

importan~e9, pero creo, que en el estudio regional 

observamos como cada uno de ellos se mani~ista en lo 

concreto y particular. 

Por otra parte, este trabajo pretende dar cuenta de uno 

de los ~enbmenos de desarrollo primitivo del capitalismo en 

9 
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una re91Cn o& este pals, y que debido a la lógica de la 

desigua1oaa del capitalismo, cada una de las regiones de 

e5te pais se de9arrolló casi de manara autónoma y en el caso 

de la zona henequenera con una mayor vinculación con al 

exterior. 

El es~uido de los origenes del capitalismo en cada una 

de las regiones de México, nos permitirá conocer mejor y más 

a fonao el Ten6meno a nivel nacional. 

Esta tesis 1a he dividido en tres capitulas, considerando 

ante todo, cambios y modificaciones en el proce'l>O de 

acumulac16n, lo que obliga a respetar un orden cronológico. 

En el pr1m~r capitulo se presenta una explicación del •arco 

histórico general que da eustento teórico al inicio del 

capitalismo en la zona. Hanifestamos nuestro entandar por l• 

"l lamaca acumulación originaria" adem•s, cómo en América 

Latina y en M•Kico ne manifestó estQ hecho histOrico. V como 

en algunas parte5 del pais las expl ica.ciones clásica& del 

tema no concuerdan con los fenómenos vividos en reg i enes 

fronterizas o muy lejanas.al centro del p~ls. 

Por otra parte, llevamOs a cmba un análisis del proceso de 

trabaJo en 1a P"'Oducci6n del henquén. En el que detectamos 

tres granees -fases: cultivo, desf"ibr.ac:i6n y procesamiento 

final, enunciamos las caracteristicas flsicas y técnicas de 

cada uno oe ellos 'Y c6fno influenciaron directamente el 

proceso de valorización ctt!l capital. 

Por óltimo en el prirner capitulo, explicamos las 

c&ractelsticas geográficas de la región y las peculiaridades 
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biolóq:icas oel agave, que influenciaron la definiciOo dal 

proceso de trabajo. 

El capitulo sv-gundo, es el estudio y an.U isiv. de la 

primera e~apa del d~sarrollo capitali5ta y que heme• 

enfocado oe5de la per9pectiva. de un proc1<1so de acumul.:r.ciOn 

originaria de capital en la región. 

Se pres~ta un primer ,;apartado de antecedentes 

hist6rir:os, en el que roalizamos una reseha del henequRn y 

su '<l'<alor oa uso,, en al pwriodo prehispilinico, durante- la 

colonia esp•l'1ola y al lapso previo su ap 1 icac ión 

c~pitaliEta como ~ateria prima y su indu~triAlización. 

Un 5•gundo apartado, on donde analizaMO•,, cOMo los 

diferan"Ce• par.a conformar la 

&cumulac~6n capitaligta se fueron conjuntando, el nacimiento 

del mercaoo y con ello l~ demand~ de la mercancia. la 

apar1.c16n ae Tuerza de tr.abajo 11 libre", la introducción del 

c&pital neceaario y la utilización capitalista de los medios 

de producción. Asi como también, el nacimiento de las 

relaciones c•pitalistas de producción y los aumentos en las 

cantidades producidas de henequén. 

E.n e1 último y tercer capitulo, uxploraraos la fa~ de 

los inicios del desarrollo capitalista inmediato la 

acumulación oriQinari~, desar~ollado de 1071 1920 

apro~imadanente y qué a su vez dividimos en dos subperíodos, 

que "ª" de 1871 a 1899 y de 1900· a 1920, con un propósito 

meramente descriptivo y de exposición. 



Oen~ro aeL primer subperiodo anal1zamo~ los alementos de la 

acumuiac:16n capitalista en forma dinámica, los importantes 

aumentos la producción y exportación d~l agave, las 

vinculac1onrHo y dificultades con el mercado Pxter1or y la 

conformac1ón infra~structura m1n1ma parrt .. 1 

funcionamiento del capitalismo. 

Dentro ae1 se9undo lapso, continuamos el es tu ido del 

d"°sa.rrol 10 oe todos los elementos de la acu1nulación antes 

mans;,ion.a.aos, y obaorvafROs lo'!i inicios de la participación 

del Estaco en la industria, y por último la dec•dencia de 

esta modelo del desarrollo acumulación capit•ltsta. 

una ~arie de conclusiona5 tanto 

teóric:aB COll>O practicas que arrojO ul proceso da 

invest1gac1Ui .. 

Duran~e la presente tesis se pretende realizar algunas 

criticas y sugerencias teórico-metodológicas investi-

9ac1ones que sobre el t-a se han ra•lizado, y que sobre 

todo, ponen de relieve el proble~a de la dependQncia de la 

industria nacia los monop61 ios nortea.meric:anos compradores 

del henequén. Nuestro planteamiento es inverso, esotudiamos 

de manera primordial el proceso de acumulación de capital, y 

consideramos como un alwnento de ella mis~a, las relaciones 

comerciales con el exterior. 

El presente estudio cuenta con algunas limitac:iones, 

que nos es preciso dilstacar de antemano, en primer lugar, 

las 'fuenl;es de información resultan entre m.tls antiguas más 

escasas, por lo que •existe una carencia de series 

1: 
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estadtsticas que• cuantifiquen todos los elementos de l.a 

acumulación, lo que nos obligó • la busqued.a de fuentes 

directas oe ínformaci6n en aol Archivo Histórico del Estado 

de Yucatán, asi co.ono en la Universidad Autónoma da VucatAn. 

AQradesco en este sentido, el apoyo y col•boracíón brindado 

por los .inve-e;.ti9adior&G del Departamento de Estudios 

Económico Sociales de la miwma Universidad. 

Las Torm~s- económic~s que ha adoptado l• producción de 

henequQn our•nte el período han acarre•do una seria de 

mani.~estacione~ $uperestructur~las qua serAn retom•d•& como 

elementos que ilustren o d•muestren i·as tr•nsfor-tnacion•s que 

el terreno- estructural haya tenido el proceso d• 

acumulac16n. Es por ésto, que ge pratende hacer abstracción 

de aquello~ camb-ios politicog y sociales que no trastocaron 

direct~mente al problema an ~gtudio. 

El oesarrol lo del presentl! tema de &Gtudio de pauta 

para futuras invastig•ciones de corte m~& ar.plio, qua hoy 

se nos antojan viables y que básicamente podrían ser de tres 

t1pOs: un es~udl~ histórico económico sobre la evolución de 

la industria henequanera de 1850 a nuestros diag, un an~li~ 

sobre los procesos de acumulación originaria capitalista rn 

las zon•s Tronterizas de nuestro pais y un •studio sobre al 

nacím1ento y dasarrollo de las diferentes zonas del mundo 

destinadas a la producción de fibras duras. 

Para 'terminar manifieste que los errores omisiones 

que se encuentran en le desarrollo de la tesis, son mi 



responsao1.t1aad y por lo tanto,. de mi 1ormac1ón academJ.ca 

como econom1st;a 

G L O S A R 1 O . 

A con~1nuacibn enlistamos una serie de términos que se 

encuentr•n en la pt·esente te'ái z y que por <ser de usa poco 

común, los definiremos praviamente. 

ALBARRADAS: La •!barrada es una c&rca da piedras 

sobrepuvsi::as <le apr"Ox idhitda1nente 

generalmente se pintan de blanco 

GUARDARRAYAS: Son los caminos 

metro de al to y que 

espacios dejados entre 

cada una lle las hileras de henequén y mide entt"e c.autro y 

diez mei::ros de ancho .. Esta separación no permite que el 

fuego se propage hasta al agdve. 

MEC~lt~: Un mecate es una unidad d~ medida que se 

utiliza en la siembra de henequén y equivale a veinte 

ml!'trosT mecate ·cuadrado son cuatrocientos metros 

cuadrados y vP-ínticinco mecates cuddrados son una hectarea. 

MOJONERAS: Las moJoncras sen mont1culos de piedrAs para 

subdivia1r el terreno- por ..ecates, marcar las areois de 

traba.Jo y sirven de re'ferencia paf""a 

p 1 an tac 1 enes. 

el 

BALIZAJES: Son las •arcas en donde s•ran aembrados los 

hijos del nen&quén. 

VASTAGOS: Hijos de henaqueén. 

11 



CHA~~u: Esta actividad con&i~te en quitar la maleza de 

los plantios , Bvi• ~e••s después de la siembr•; c•d• cuatro 

meses ouran~u los tre• primeros i&hos; do& veces al aho de 

los du;,z • los dieciocho d• edad y una vez al a'1o en la 

decadenc1a .. 

Kir Pl•bra maya con l& que &e le conocia al henequ~. 

VAX-~11 Hen&quén verde ., que es la variedad que se 

produce para l• industri• cordelera .. 

DECAWILLE1 Son vi•• f•rreas •noostas por donde ae 

tr•n•laaaoan la• platafo,....s con h•nequen en el interior de 

laa h~ciendas, son fija& o portatiles .. 

CORDELERIA: Taller dedic•do a producir de manera 

artesanal cuard•a , hilos y a~arres de uso no industrial. 

TONKO V PAKCHE: Combinación de dos pala~ uno alargado y 

otro mAs paqueno, en los quv de forma manual se tallaba 

entre uno y otro la5 nojar& del henequén, • fin de quitarle 

la pulpa y dejar solamente la 1ibra. 

1 5 
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CONSIDEHACIONES TEORICAS 

1. 1. MARCO HI~T(•R!C:O GENEF.AL. 

El ca~italism-:1 • QUE; nací~· ·~n Eur')p,:. '.J::i::idió.·nt.;il eri ~~l 

fuentes de ma~erias primas, v ~~ID en el m~nor ~e l0fi ,-~snP, 

en campos de inversión para ~1 ~api~~l extr?njero 

Lo~ pa!s~s atra~~d·:·s ~p~rif i•'.·n -=-n i.:c. 

placenta del capitalismo. han si.jo sar¡11-?.adr·s ·1A s1Jc:; ri<¡11~za~ 

de fc·rma permanente Y de muy di 'h~rsas f :,rméis:. q1JP fuerc-·n. 

desde el atraco colonial. hasta los intercambios som~r~13les 

desiguales a las colonias y favorables a los imperjos. 

Los inicios del capitalismo a nivel mundial se c~racce-

rizan por un creciente aumento .:-n la cirr:-ulación de merc:éln-

cias en todo el mundo producidas v exportad3s por los paises 

d.,-, Europa Occidental. "La historia de los sicl0s XVI al 

XVIII es una.ininteirumpida cadena-de actos de bandidaje que 

son también actos de ccincentraciOn- internacional de valores 

y de capital en Europa Or:::~ide'1tal"( 1 > 

En el curso del siglo XIX se consolid~ ~~finitiv~wentp 

el capit;:tlismo a nivel mundi.:d, mit=>ntras en lcii=; rn~'l".r~.pcd is 

( 1) MANDEL, Ernest, Tra"tados de °':'conom!~ meirxi :--r ¿.., Tr::•mn 1 J -------- ·-·-- ·---------- -
Capi~ulo XIII pág.58 Ed Era. 
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interrrelaciona•:ls ¿¡} ::'ipi'téllif·Mr:· 1r.~·-·rT•-=-.,-~rr . .=.1 

se des:arr•:·l laban a')11é1 lfl~ "';.r 1 vJ .'i,::.·1•;.E' -¡:1-'"· 

ma~erias prinaF 

int.errrelación se 

acumulación originaria. dandc· •:.orno r..::~ul't<'"ldc ~l si~tiernci d~ 

producción capitaJist~. 

los barcos de vapor, las ~~rr·~ter~f;, etc. viniPI"G~ ~ dar10 

un impulso importante al capi~alismo mundial y, a loB paises 

atra~adC:•t:", la ca1·acterj sti,~a d~ proveedoref' <:le pr•:iduct•:-•S 

agr1colas v minerales, lo que lo~ vincul~ mAE dire~tamente 

al capitalismo en su cor1jun~o. 

Ya en la segunda mitad del sigt0 XIX la~ metr~pnli~ no 

sólo >?XP:irtaban rner·:r,r1-:1a:. ¿. l ;is A-:ry,¡.:imieiF '"'t.1 ?<"Ad¿..;-.. .:;1n,. 

que igualmente enui~ban cap1r~les p~r~ ~r~Ar 8mr1r~F~F 

f ilial-=s enca•J!a·j<"-=: rje r·rC.·J'?er ma rq.r1 f!S pr 1 rn::.·~ !""llS 

matrices. Estas empresas filiales empezaron. en ~olabor~~ión 

con los capiatales nacientes a construir la tnfr~estru~~1Jr~ 

necesaria para llevar las materJ a$ primae: ;:i, lr:.s pu"=rr-o~ ".'> 

puntos importantes desde donce ~e transport~~an La~ 

metrópolis. 

De esta menera la~ ganancias obtenjdas por los p31ses 
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compra de medios de prciducciOn v tecnolocia, que nci sic-tnprP. 

eran las mAs modernas. 

Pero la historia del dc·minio monopi">lico sobre estos 

pa!s.:::s. n0 es la historié:i de un prr:ii:esc- ejecutado e:n su 

~otalidad desde el exterior en contra d~ todos los intereses 

de loE paises atra~ados. Las clases dominante~ se preEr~1·0n 

del capital extranjero ~n su pais de ori~en v ~apit8li~t~s 

en ascenso. De e~ta man~ra sur~<':! la burguesía loca) en cc·mt'ln 

interés con la burgues1A extranjera. 

A principios del sielo XX. los tnonopoli0: se ?Jsientan 

en los paises periféricos y requieren proteccionismc. pare la 

producciOn de mercancias en el interior rje "'!1 loF-. es i?J 

propio Estado Nacional quien no vaci 16 en proc:lamar ~se 

proteccionismo como una politíca económica de sus paises. 

El subdesarrollo no es pues, el resultado d~l devenir 

histórico interno .. de las·economias ~ependienres, c~mpoco es 

una etapa por la que hayan pasado 10s actuales paises 

avanzados. por lo tanto. no es una fase del desarrollo 

histC•rico de un pais en particular. sino el resultado de la 

evolución (:a pi talista del sj s"tema a nj vel mundia 1. Es la 

: 2. l La.:: p-:-:;:turas dep<:::ridentir-ras jus-rj f jc~n ~l stibdes~rtT•l j r:•. 
como la ini:roducciOn di~ los capi.at?les e>:tré<nJF.:ros 1?n est(".s 
paises. po:.r le• que dicha teori,:.i niega 1~ E:Y.l st"ensia f'.:119: 11n 
desarrollo independi~nt~ y nacional El desarrollo en 
Yucatén se contrpon~ a esta T.eor1a. rlemoslrrremn~ su 
au~onomia y na~ionalid&d. 
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diferencia temooral 8n la ev0luc1on ~ap1taliEt~ de los 

diferentes paises. 

El subdesarrollo surge de la diferencia t~mpor~l de la 

~volui:it·n capitaliE't<'\, ::::uando las 8COn·-ilTl1as pr~ra.pjtalisté'I~ 

cvmienzan a transformMrse y a evoluclnnar ~l cnpiti'll iemo 

rv1a los in5ipi@ntes proce~os de acurnula~i~n or·icin~r·j?, lo~ 

paises avansados empiAzan a ten~r rrnhl~m~~ ~n s1Js ec~nom!~s 

y bus~an nuevos campos de inverGiOn externo~. de la 

vinculación de estos .jc•s rnornen-r.0s surg~n las rcl~cic•nF.s- de-

producción de nuestros paises. 

El tema que presentamos a estudio ~s uno de lcis muchos 

fenómenos econOmico sociales que dieron ori,een a la 

estructura económica actual de México. 

1.2. ACUHULACION ORIGINARIA. 

Entendemos por acumulación orieinaris. a<JU~l proceso 

histórico mediante el cual los productoreB d.1 ri?.ctüE- y los 

medios de producción son deFvinculados o separ~rlos para 

convertirlos socialmente en mercanc1as, supone adAmtts la 

existencj~ de una masa de dinero ociosa que, er1 la esfer3 de 

la circulación, compra .º adquiere est.as rnerc~:inr::ias v las 

vincula nuevamente en un proceso de prc .. ·.tucr:i~·n difo:~rente. 

creandc· as!, las condiciones b.é.sicas para r-} pro('~so r1e 

acumulación capitalista. 

El procesi:• de a.-:umulaci~·n originarj;:i, lo que desvincula 

finalmente, es la propiedad sobre los medios de producción~ 

en un principio t:i~l prryduci:or directf.'I v ahora del 
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capitalista. Es a part-ir de este hecho hj~t~r1co. que 1=>l 

obrero queda "libre" en los dos sentidos setialados pt:•r Marx: 

libre de su propiedad sobre los merlios de prc-ducr.ión y, 

libre de ser él mismo un medio de producc1~n y pod~r 

venderse al capital que el desé. El resultado final de éste 

proceso es convertir la fuerza de trabajo del productor 

directo en una mercancía. sin otra opción mas que vendela en 

el mercado. 

En Inglaterra durante los siglos XVI Al XVIll se vivio 

un proceso de acumulación pr !mi t 1 va que b~s icamente 

desvinculó al campesino de sus tierr.=is (prif'c-ipal m~dic· riF> 

producción} arrojánd~lo los nacientes cen~ros urhano-

industriales en la nayor ruiseria. "Sirve de base a todo este 

proceso la expropiación que priva de su t:ierrci Ail product-nr 

rural, al campesino. Su historia presenta una modalid?d 

diversa en cada pais, y en cacta uno de ellos, rP.-orre las 

diferentes fases en distinta grfldacion y en épocas 

históricas diversas.~~> 

El sistema de producción capitalistc:i tiene la 

peculiaridad, a diferencia de los modos de proctucció·n 

anteriores, de crear valores de uso para convertirlos en 

valores de ca~biv. esto es, el valor intrínseco de una 

mercancía sólo se manifiesta en su intercamhio por otra 

igual. L~ producción generada por 12 sociedad es d~s~inada 

<:il intercambio. por .::-so, el mercado crei:e y se desarrolJc01 a 

la par del capitalismo. La ~r<'ln "vjrtuC:" di':: éstA t:!S haber 

<3l MARX, Carlos El_(~Bfl,i_!,.~)_, Tc0m0 T. C:.;.ip X>'.I\.' "l.éi Jlam.c;da 
a::umulai:.ir:.n ori.gin21ric." Ed. F C.F .. México 198(.. 
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arrojado al mercado a la m"='rcancJa mas imporr,:;nte "=n i:=l 

proc~so de producción capitalista, al obrero. 

En cada pais el proceso de acumulaci~n ~rieinari! 

revist~ formas históricas parTicuJ~re~. En l~s ~c0n0m1~~ 

atrasadas 1 as relaciones d,:o. produccJ ·~n 8Xl ~.tent·€·S se 

conjugan y vinculan con ~1 capita1i~mo ~xrr~njpr,~ p3r~ 

provocar un acel12rad0 pro-:.F:so rje acumuJ ¡-¡cHm rJ>? c:~pi t ciJ, nn 

es pues que este ca pi t<Jl provoque por si solo el 

capitalismo, las relacioneE d~ producc1ón y las condicioneB 

económico sociales -=:dstent.es s'O! -relaclonan ct:in ~l parl:' 

revolucionar las estruct"uras de dominio precapir-alistaE a 

capitalistas. Plantear quC! la introducción del 

financiamiento externo provocó, de si, P.:l capit~Jjsmo ~n 

estas economias, es creer que le historja social se realiza 

a la medida de la voluntad y capricho de algunos hombres. 

Durante la segunda mitad del siglo XTX los paises 

imperialistas comienzan a ver en los atrasados excel enteF= 

campos de inversión de capital. con ventaj.cis en relaci<.'in a 

sus empresas matriz: abundancia de mano tje ohr-.::i. bajo~ 

salarios. disponibilidad. inmediata de mat~rias prima~. 

mercados para sus mercancías y en gener-al las relaciones 

social.es de producción existentes son r:ampn f~rti l pr.ra ~l. 

desarroilo capitalista con altas tasas de plusvalor. 

Estas primeras empresas se inst:alz.ron b~~ii:-~mient""· ~n 

ramas como la mineria. agrio:-.ul tura y 1=1oxtrMct""it"°-n de 

energéticos, obte•nían faterias primas a bajo costo que 

remitían a sus empresas ma~i:: en las m~tópolis, r~~]j;o?r·~O 
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asi una impor~ante ~ransferenc:i' ~e v~1~r 

La activid;:id máE' importr-n1."i:.=- r:-11.0.nrl·:• m.-::.-n•.)~ ·-:..r, .\:n.:o;·r1r: ... 

Latiha, fu~ la at;iri-::-ul-::ura, r::xpL0t.:itia ahora h.a..i0 'O:; "'°'.:ien'f'<? 

capitalismo, que ar•r('l.vecht.:, las hac::iE:~nctcs. n~st1c,;s p;-,r·,. 

siguieron funcionando hasta bien entrado el si~lo XX. 

En estos paises, a difei·encia de los avanz~doe. 1? mano 

de obra separad~ de sus medi.":>s de produce ion no s-= T:íflE"l éldci 

a los centros urbano-indu~triale~. simpl.ement~ porque no 

existian v se arraigó a la tierr~ explotada ahora rte manera 

capitalista. Y es que hasta esos tiemp6s los paises 

dependientes seguian suminl strando materias primas a las 

metrópolis y no rnercanci.:;:i,s terminadas, en i:sTe c.=iso el 

producto final det~rmina el espacio de su producción. 

Mientras que a Inglaterra le toma tre~ RiElos el 

proceso de acumulación originaria, en los paises 

subdesarrollados se desarrolla en unas cuantas derñdas, 

creando asi un capitalismo t·rtieil y deforme, que requiere de

algunas "anomalias" para grantizar EU funcionamiento. 

La acumulacion capitalist~ produce y reprorlucP. las 

mercaneias necesarias para la sociedad en una esr:ala r:i\da 

vez mayor, pero también las relaciones de dominic del 

capital sobre la fuerza de trabaje. E:n lc0.s paiEes "ltr,:.sc.dc.s 

el proceso de acumulaciQr. reitera :1 ,..,....nfirrn;:i. ademas. las 

relaciones de dependen~ia. 

El capitalismo en los paiseE". 1Zttjn0f<merjr;-.n('~· s~ 

origina fundamentalmen-r.e ~n Rqui=-11 eis .~n:·.<"1$ 8n rlr:1nd"'· ~ L 
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capital ex't.ran jerc• se ubi 1.:ó cor1cret é\mente -=n Je 

agricultura utilizb el de las 

preexistente. Estas surgieron corno tine herencia del dominio 

espanol sobre los indigenas y se perfeccionarc.n en el siglo 

XIX como los primeros sistemas de plantación capitalist~-

Las haciendas son grand~s porr:iones de t ierr;i en mon0s 

de un solo duet'\o destinadas ¡\ l<• a~riculturé\. Lof'= 

decir. no est.An 03:n la disposici~·n de t'-erm1nar su r•-:L:.•rlt.•n 

laboral en el momente> en que lo deEen. ya <iue tAntan rl~ud;:\~ 

con el "patr~•n". Para. ello funcionaban las 't.1endas de r;::iyc- ti 

los préstamos que el patrón les hacia a los c~mpesinos, y lo 

obligaban a no poder separarse de la r1aci·~ndct hasta no hab~r 

pagado su deuda. Este sistema permi t:1 a, por un· 1 ficto, 

asegurar la fuerza de traba jo en las haciendas y. p;.r eJ 

otro. obtener altas tasas de plusvalor. 

La masa de plusvalia generada bajo él sistemc- di? 

producción de las hfl.clendas i:iene r~1ar:i0n •jirectc:; con el 

tamatio del medio de prc.dur:r: it-n (le- -r i€'-rra 0 t a.mé\ho -:i~ l~ 

hacienda), suponiondo t¡Ue el :-·radr-1 de ,.,,,.:p)c,1·ac16r. de lM 

fuerza de tré\ba jo e-s el rntixim0 p0r 11nirlñd, ta rnaf';~ r:I~ 

plusva lla se.lamente pued!=! "~ri ar aum'?nt..:n¡do e L nóJT1f'?!'rn rlf? 

Ct..) Al respect.o s0 p1.1ede1·, ,:c.r.~:-11l-t21r 10r-.: rr;;.~a::i·~s 1·1r- AíldT~S 
Guerrero La hR~iend~ pr8-capi1·f•l1F~~ y l~F 

i:~_r__r ,11":~i:i i ~~i:-?F en_ r:im.ér i_'.-~.· .. -.. ~:..?-~_1 _ _12::_• ____ y ___ ~1.-!.__ __ \J."i~·:L'~-i_~~fl--f!~l. ... 3'-1 __ ffi.C-·::tt:: 
de;_ .Pt::_oduc_0-:;j,_Qn .r.:..apit2'J iE.té!.:.. _e_L ___ c~so.. e:c.uat:..ar.1ano. F.d. 
l)ccasi<:'onal ?ar:-S":rr; - ínot i t.ut0 rj~ t-:i::.t11<11 ....,~~ ].;;.<T:1 fl0[.\!0€•J"} r¿\!)(.!;' 

Glar~w.1g79_ As! como 81 tr~baJa d~ Cri~tcb~l Y~y 

El. s_íst•:::m_a S81'."11:-rj a) -~Uy<;•r ... : ... • :: __ 1 ~~ r·.:-.. - i ""'n02' 1.~t.J r:•r.:i.",T!'i:'r}.!7~fJ?I. 
Ed·. Er.:. M4-:-: i e(_) 1 ~,;:..:i. 
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tamano d-91 medio de produccj ón. De esta rel aci~·n se 

entiende, por que el tamano de las haciendas era enorme Y en 

manos d~ un solo dueno.'ª, 

En relación a lo nnteriar dice Marx. " .... p11r:c1~. pu~s. 

ocurrir que. en la producción de una masa determinada d~ 

plusvalía, el descenso de un factor, quede compensado por el 

aumento de otro. Si ~l capital variable dism1nuve 

aumentando al mismo tiempo y en la misma proporción la cuota 

de plusvalia. la masa de plusval 1a producida per1nanecerA 

invariable.. Nosotros diriamos que si la cuo'ta de 

plusval1a permanece constante, la masa de pl usvnJ !a 

solamente aumentaré creciendo ~l capital varíabl~. 

En sus inicios el sistema de producción de las hacindas 

supon1a. por cada trabajador, la máxima cuota de plusv~li~ 

posible, o~tenida .en su forma abst:1lut~. Tres· import.;:1nteE=: 

condiciones ·histOrícas ºº" p0Sibili1an aseeur.:=.r 

extracción de este tipo de plusvalJa: pr.imera, el sjs-r-ema d1;-

endeudamiento permitia al capiT.al una super~xplotac.ión dF:? la 

fuerza de trabajo, v!a el aumento de las jornadas laboral~~ 

de 15, 16 6 18 horas diarias: segundo, la inten~ifjc.ac.ión 

del trabajo, los trabajadores eran azotados si no rend!an la 

productividad esperada por el patrón; tercero, un preci'lri n 

desarrollo de las fuerzas prodw::-r-ivas, ya que no se dieron. 

importantes ~vanees en los equipos y la maquinari~ de 

labranza que continuaron si 90do muv Lr.adic i0na les y 

í 5) Tal fue -:l -:aso del V;.;lli;: Nat:J..-.nal en oa:xai::fl. Ver John 
Kei,•.:t:t Turno:r "Méxicei b.::'ll"t·aro·•. 
(61 MAf.:X Carlos. El •_'.éclp1.,..,...J Torn<:' ¡. Cap. D·: "('1.tl'."•ta '/ mas.:. 

de plusvalia" p. 2·~:i·· F~-:J~-F--7.: E M~>~i,.....C"• 1':i;~0 
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3rcaicos. Por este tipn <1~ plu~vaJ:I~ absoi111"~. ~e; <!'J~ 

afirmamos que solamente a11m0nr:;;in'10 ~l nóm·'2'ro tj<'"• ohrt:=:t·r0P. 

que implica el aum~nt:o de la tiHrT'<:"• sE:mt.r·ada. ~s q11~ se 

puede aumentar la masa de plusvc.11.a 

desarrollo extensivo del r..apitalismc•. 

Lo qui";!' i mpJ i r::.a un 

Durante todo el siglo XIX en~ontr~mos que las haci~ndas 

son la unidad de producción dominant~ ~n México, existieron 

básicamente tres tlpos, de acu"'":!rdo al .-jesti.nt1 de su 

pr~1ucción y por tsnto, del luear donde s~ encontraM~n y ~~ 

desarollaron: 1) las haciendas del norte del pa1~. ~e 

ubicaron en los alrededores de la~ rP.elones minerñs, ;::¡ fin 

de provet::!rlas de alimento~ ner..esarioi::, eran 

principalmente ganaderas y trieueras; 2) las que S'"! 

encontraban en el centro del pals prod1Ji::!an r:.ereé\Jet=: '/ 

granos para abastecer las n~cesidades al 1ment:arj as Qe la El 

nacientes Ciudades; 3 .l v \as del sur, qui zas 1 as m.!ts 

importantes. donde se concentraba la mayor ac"t i vid ad 

agricola del pais. sembraban b~sicament.e t:acao, .garbanzo, 

frutas, verduras. azllcar, henequén, et.e. para el merc.::tdo 

interno y una cantidad considerable para .la exportación. 

rodas las haciendas trabajaban bajo las relat::ionA~ 8e 

producción que hemos desr:rito anteriormente. 

El presente tr~bajo prEtende ~s-t:udicr y eYpljr:f!r. "'?l 

proceso histórico que dio origen y desarrollo al capjt?Jj~~o 

en la regiOn del estado ~e Yucat~n dest-inC'lda ~ la prr .... :111<::r:j,....n 

de henequoén. conocida c::omo "7.ori;:. HAn,,,.q11~n~ra''. 



27 

C")nvirtió 'C!n una mPrCC'ncia. c~mo el henequtm pr:i.só de s~r 11n 

valor de uso para cc,nvertirF~ en un valor rlest i nado -3 l 

int.ecambio v c,..irno el pr0r:e:;c. de trabajo re!'"11] t~. ~er el m""°'1i'="· 

o veh!culo para el proceso d~ valori~acjón. 

1.3. PROCESO DE TRABAJO. 

El henquén ~s una plant.c. r::uv0 nombre ci~nt1 fico ~~ 

"agave fourcroydes". Part=\ uso textil se ~1as1 fjca dentrr:i de~ 

las llamadas fibras "duras", .o:n este !!rupe> ad1?mtis de] 

henequén se encuentran la sü:alana. >:!l abac~ Q i:anam0, el 

fiqoe. la piteria, el ixtle. etc , Y se cnri\ci:-=-ri~an por 

tener una composición m~g e m~no~ ri~ida v de er~n 

resistencia. Se utilizan p1·inc:ipalmente para 

cuerdas, amarres, sacos y otros derivados. 

fabricar 

Existen ademas el grupo de las llamad.as fibras "suaves 

o livianas'', que se utilizan para telares bá8icamentA y ln 

constiruven el algodón. lino, y1Jt~. ramio, e~c .. 

Son originarias del estado de YucatAn, Al hen~qu~n. o 

sisalana, o sisal. como se -le quiera lle>mar, r~niend0 unn 

gran variedad de clases o ti pos, la rn#I~ c.onoc ida y l rt que 

mas se cultiva es el Sak-ki, palabri'! mayet r:¡ue P.u,enif.1c.e1 

henequén verde o "agave furcroydes lemarie". 

Tres fases caracterizan .31 prc•c-:so general de trC<hajo 

del henequén: una fase agricola o de cultive•; 1-3. primer~ 

fase industrial de des.Tihraci6n ·o prepar8ción del producto 

y; la fase de inrjustri3lización fin~] de la fibra. 

1.3.1. f.ª.$~ __ A_gr_.1,~º-l..a~. 



se o::n.-;.uentra en •:.r~~c1rn1e.n~.-(" 

pequef'l'as V no alcan:::an 1..-, ""."Uf]'"i•:-nrp r;11r..o..:--::. ;-""ir~ f''"'·1>?!~ 

desfibrarlas. La m.=iycr1.~ d~ la!'=". l::;t .. ::_1r-~~ -l[;r~:olEI!': sJ? 

concentran en el pr ir;ier atic• ,je l cu l t l \.'.). va que i mril i e <-o t c•f1C¡ 

el acondic1onami8nto y pr8para•:.it":ir-, del terr""!n·"I. <'iS1 r:.·-·mo. 1;:, 

siembra de v3sta,eos o h1 jos d~ henequén. En el cui\dro I. 1 

se presentan las principal~s labores agr1~olas An la~ 

diferentes fases de vi.ja del aea~e. m'?.'d idas en jornadas 

anuales por una hei::tt-irea d~ trabñ.}0, ,<'\ fas'?' rjf? .-.:ul tjvo o 

crr.:-ciemiento absorve el 47. 57.. ae la.s jornada~ ~nualo::>s. li'4 

fase de producción absorve E!l 40. 7% y Ja etapv de der:adenc:.i ~\ 

o::i 11.8% En la fase primari21 se ccmcentran la mayor!~~ de 

las actividades destinadas a la preparacit·n preví r• do::l 

cultivo. sin obtener todav1a la producciOn y por lo tanto, 

la recuperación del t:api tal invf?!:rricto. Durant~ ~st.e l Circo 

periodo la tierra transmite parce de su valor Y @l camp~s1nc 

invecta porciones de valo-r a la meri:.e.ncia. que no e!Tlpezar¿,n 

a materializarse. y por tan~o. rii S8 realizar~n al cab~ rle 

seis anos. 

·En el transcurso de los diez anos de produ<:ción pl enci. 

no precisamente las acti 1Jidodes de i:r:•r1:e d'= hrnas si:in léi~. 

més importantes. continuan siendo l~ limpieza Y ~ons~r·v~ri~n 

del terreno las que absorven ~l mavr:•r n1)mr-:rn rlo::- ~rirn;..'1:;..~

el aho, aparecen Un<j sA!ri8 d~ 3c'tjVJr:lEid<:-~ n110:-... v¿;~ 

desaparencen muchas otr~s-
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·:: :1 "' 0 ~- i: "'· r.:. 
JOilil.DAS AN'JAL!:5 f'Cfi HEC7W:A PAi'~ 1..0.'; Pl.!JiTAClillltS 

OE HEHt'Xltli 

ETAPAS O! LA PLAfflACIOH 

ACl'lVIDIJIES CULTIVO fRODUCC!ON DECADENCIA 
----------------------------•a------·------·--·----------------------------------------------------------

le.t. a1ki 1ci. al 5-l. año 7o. al 9o. ai\o lOo. al i7o. año JSO. ~l 220. año r.orAL 

D!Sll:fil!:5 Jl.J Jl.) 

Al!llRR.\111.5 !&.O 16 

S!iMBR.\ &.l &.l 

DES!llERBES 12.5 37.S zs.o ;5_0 16.& 116.6 

OJl!TE DE MJAS 17.0 30.0 10.0 57 

OTRAS ACTIVIMI 12.9 o.e J.9 L4 2.9 21.9 

1 O TAL &1.0 JS.l 45.9 56.4 29.S 251.! 

HO!A: •a El sexto afi<) se ollté del presente cuadro slntético debido a que en él se r~llza.n tareas deten.inarla!i 
'1Ue ante:eden al periodo de explotación. 

FU!HTE: vru Tods "Labores agrfl:e!as en las plantac.i<mes benequen-e:ras" en la re·sista "'Yucatan: historia y econoda"' 
edita.da por el ~parta1P..nto de Estudios rcooo1icos y Socile de la Universidad de Yucat.1n 
l]o l. Ho. 2 Julio y 1-:osto óe 1977 P-36 



ac:tividad fin3l que l-=- ('.·~rmi,.. .... ~~ v~ritr ·J~ L•t• m.=·r,:.•r .. -1~· ;: 

pc•r t.anto la realizacíC•n t:1o::- ~t .-,:.,p1•z,] inv~rtl-:1<1 rn~5' ~1 

plusva lor. pBro no se dc:i ""ll""•n,, .1 ~ti'? r.•n ¡ ~:" .=t - ... , •• 1 t¿ <ti=:;. 

conservación del cerrenc ~s dondq ~l 0hr~r··~ =t~r1.-,~Gl~ rr~~ 

la mayor parte del valor . .-::!~· ~.l qr1t? 'Jr" b1..1non:• ¡:3r:r... i.:·· s.,.r; 

arre-batada. 

En el cuadro I.2. podemcF ver ttn descJnr·~ m&E d~t~1l~d0 

de las labores agricolas. del 7~ al ~~ aM~ !~$ 3nrpad~R pAr~ 

el corte de hojas sen 17 al al'\0 1 piero d<::!l 1u00 al t7., 

aumentan a 30. entonr~es la pl2\ni-.a s~ ~ncu~nt.ré\ .;.n p1t=-tV\ 

producción. En el periodo de dec~dencia las actividades de 

••limpia y chapeo .. comtinuan siendo las d~ mayor relevancia. 

seguidas por el corte de hojas 'JUe com0 pe.demos observctr 

disminuye de 30 a 10 jornadas. 

Por la gran diversidad de actividades (las hemos 

agrupados en veinte, pero faciJmente. pQdrtan haber sido 

cuarenta'). v por el p~riodo de vide• tan li"r¡:o, 10 ... 

trabajadores agrlcolas n~ podian esp~~ialJ~ar~P en 11na solA 

labor. debian realizar todas ~ll~s depend;endo de Ja f~~~ ct~ 

producción en la que se encontrab..i la planta. Pod~mo¡:; pe_ns~r 

que quizas existieron algunos trabajadores esp~cializad~s ~n 
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e u A o R o No. l.2. 

DISTRIBUCIOH DE JOl!ll.\Dl.S /JlUAUS DI LAS ACTIVIDADES HOOOO!li!RAS 

AÑO AÑO AÑO AÑO l.iiO l.iiO !Q!AL 0[ JORNADAS 
ACTIVIDIJI AGRICOLA 1 2.3.• y 5 6 7 ,8 y 9 del 10 al 17 del 18 al 21-22 ANUALES lllR 

1.- MediciOn del terreoo 0.1 
2.- Cerca de albarradas 1&.0 
J.- ruaba de 1onte JJ.J 
4.- Preparación de guardarrayas 2.7 
S.- OJeu del plantel y guardarryas 2.0 
6.- Colocación de toJoneras 1.4 
7.- Balizaje y estat!duras 1.0 
8.- corte de vA.stagos para plantar l.3 
9.- Preparación y aelecciOn de vhtagos u 
10.·Sieobra de vbtllg<lll 6.3 
11.·Recorer y levantar v.astagos 0.4 
12.-Liapia o cllapeo 12.5 37.5 37.5 25.0 
13.-1.iApleza y aaotenla.!ento guardarraya 0.1 0.1 0.1 o._1 
l4. -Resie.bra (1.0)' 
15. -Conatruccibn terracer!as 7.5 
16.-iecontrucción de albarradas 0.2 0.2 0.2 
17.-COntrol de plagas 0.5 0.5 0.5 0.5 
18.-Karadura de utas 2.5 2.5 
19.-Corte 7.0 17.o 
20 . ..COrte de c¡uiote en flor 0.64. 

TOTAL DE JORNADAS AHUAUS Bl.00 30.30 55.30 45.94 

NOTA: Ho se considera la resie1bra en el co1puto de las jornadas 
de esos años, por ser exclusiva del año 2 

25.0 
0.1 

0.2 
0.5 

30.0 
0.64 

56.44 

ttrDt7i; Vera ioals. "taOOres agrkolas f:fl olantaciooes henéquenE:ras" en YucaUn: historia y ec.voo11a 
'Editado por el Departa1neto de Estudios Econólicos y Socia.les de la Universidad de YucaUn 

ACTIVIDAD 

0.1 
16.0 
33.3 
2.7 
2.0 
l._4 
1.0 
3.l 
1.4 
6.l 
0.4 

l&.6 154.1 
0.1 0.6 

o.o 
7.5 

0.2 1.0 
0.25 2.B 

5.o· 
10.0 64.0 
2.4 3.7 

29.55 306.53 



producci<!•n olena. 

hacienmda. 

Los cuadros l. 1 . y I. 2 
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Vera, y no corresponden n~~~s~riam~nt~ ~on l3S fn~ma~ en qu~ 

actualmente se produce el hen"=<iuén en Yur::at:;;n, en i;:!;.ta ;:;11 

primera fase agr icol a. El 'lU t".or tom<!· en ·:u~nta <:'nT" j r.:uns 

testimonios de administradores, cap~t~ces y duetios de 

haciendas henequeneras, asi como narra e iones de campesl nos 

que vivieron el periodo de auge hénequenero. Las jornadcs 

anuales por hectarea ~stan consideradas parn la caparid~d de 

producción de u~ solo campesino, sumando un total de 306. 33. 

restando solamente 58.67 para complemenT.ar un ano. en le" 

actualidad estas Ultimas jornadas se dedican .=l otro t.i.pr:-· r:ie 

actividades, pero en el periodo que estamo~ analiz~ndo 

(1850-1920), se realizaban las actividades de desfihracibn, 

secado. limpieza y empacado de la fit•ra, que por sup11eet:o 

rebasavan con mucho estas 58.67 jornadas. 

Lo anterior demuestra que desde el punto .je: v:l st"ri. riel 

proceso de trabajo se hacia ~ecesario el alarevmiento de las 

jornadas de trabajo para poder real izar todas las 

actividades del cultivo m~s. las de desfibracibn. 

En la fase de j.ndustri.; 1 j zrtci~·n pri mc:irJ é\ í.• <1.::-

desfibración, poderno~ dj~tin~ir dos periodos: prim~ro. ~n I~ 

etapa conocida como "el aug-= t"1eneq11~nc:-ro". t:=- :l,....,., •. ,,-1;,·""l 
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comienza a re3lizar fuera d~ ~I i~~ 

· tr-, : ,,. • • r, f' ~,.. 

:¿,<· í'1 ¡ , .• .,,. 

piedras hasti'I .::-itit~nP.r ¡.-, .-·jbr¿..., •:\ f!'l1~·f':" .. -. •':.1n¡ ... ~c-,r-, •!/t.::-~· ··1~ 

salir a los campof.': de h"'?nA'lué-n r .. -,.ciJJ-:~t;-.Fo ~! ·i..:.['tlt.1.--.<t·.·. 

que con el sol. ~l JUf;:i"".' ·1""-"1 r:l~s~r:ho ,-¡.,_. Ji•f' 1--,.--.~1~ il'? r"=11w.<'<hrt 

urticaria e irritar:.ión en la piel, por lr-i qw:: ~~r¿. ar:.t-jv~dc.1.1 

se realizaba ·j~sde muy temprana h<:•r;c. 

diariamente se les exigia un minimo ·de ·":~n1='u~nTa n.:-.J-1F>, •lllf? 

de no realizarlas eran azot~dos por ~1 capataz d~l p~trón 

Posteriormente. con el fj n de aeiJ i ';."'Clr v aum-=nt ar· la 

produ<:ción' de la fit•ra en la décarja r1e los sesen'ta, ~e 

inventa la maquina Solis, que rasrab~ mll hnjas por hora. a 

fin de abastecer la demanda del mercarlo internBcional. Las 

desfibradoras se instalan en la~ _mismas hacienciaF y i::~ 

provoca una muv insipiente divisjC·n del traba Jo, $~ 

el tiempo las máq1Jinas. d~sfjbr~doras c;;nt-in11;.irnr. 

evolucionado pero pe:rmanercieron f'?n las mismaf:. hrt• lo:·nrl<"lf', 

mientras se fueron sofisticando las labores de di=.::sfit1rar...ir<1n. 

los equipos se diversificaron v especializaron-

En la actualidad las mtiquina~. n~,._c-::-aJ l<'-rn~nT":

encuentran en los ejidos. ·~xistt·n '::t)n:=i~ don·J'? tvn: iJn·· 

desfibradora para 3 O 4• ejidos. debido a :1u~ 121s m.!1q•_iín.;,;~ 

actuales son altamente sofis~icadas y pr~~11~en fit·r~ :~n ~n;. 



34 

rapidez asombrosñ. Las fA~~~ de r.uJtivo •.· .j"'?sfi hrC1dr':'> s~ 

siquiera laboran para 21 mi~m~ p~rrón, JnF r~mpP~in~~ 

reciben créditos par.:1 tr..=tb¿, jar del EAN&llRAL, 

desfibradores son i:;:mpleados de CüRVEl1EX. 

Hoy las m.tsquinas cue-ntan con do<::pó.i:;itns anexos qu.i;:o 

permiten el apr-:ivechamiento de la riulp<l v aJ¿:unos 

desperdicios de la planta. que se utilizan en la industria 

farmacéutica corno esteroides, que sirven de base para la 

elaboración de anticonceptivos.( 7 > 

Una vez que la fibra sale de Ja méquina -Rin import~r 

su complejidad- e~ tr8.nsportetdfl a los sec.:;dor~$. donr1-::.- s~ 

tiende al sol, post~riormente se c~pilla ~on ~1 propósito de 

quitarle basura e impuresas adheridas. 

Una vez lista se empaca en pacas dF.!- 180 kiJoeramos y 

almacenada para su destino finai, que casi siempr~ era en ~1 

extranJer6. 

En promedio. de un miJJ~r de hojas del aEav~ se 

obtienen entre 20 y 35 kiloeramos de fibra, lo que 

representa un aprovechamiento del 4 al ~~ en ~l peso de laR 

hoj3E. debido a que cont i-:=-n~n • ... mZJ gron can"t.J.d.;:id d~ a.e.ua y 

pulpa. 

(7) Ver revista "Expansft.n" .JuUD de 1'4A7 r.n ~f":tE ~no J;:::. 
empresa CORPRMFX ~tiri~ s11 prinl';·r l,:.hr•r;:,rr.ri<· ~·,;r.:-~··~·•··i~1 n 

de .:;.st.'=:roid'7-!¡:- ar: ! ~ r:j11-:la-:l d~ M;!.r1-:t;;.. 
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vinculada a la fase del cultivo. vn quE:- -::-! c:or-:TO d>?l 

particularidad de la prod1..1cci1:1n <:iel h~nequén le d~ t,=r 

caracteristica de ser una agro-induc:;tr1a 

Esta fase final por lC' ~enral siempre qe ha t"P~l 1:":ado 

en el ex'tranjero. soli'ltnent.e h;:'.lsta rnedi<=trlns de eEte si,31.-... 

petroleo, es Que: se deearrnl la una industria t::orrJ""lerr. en 

Yuca tan. 

A finales del siglo XIX E:l pr~cio intE:rnacional d.::!> la 

fibra habi a decendido fuertemente. lo que pr•:woco que 

algunos capitalistas yucatecos invirt.ieran en la formación 

de cordelerias, se compraron para ello la maquinaria mas 

moderna y sofisticada y ent-onces comenzaron a producir y a 

exportar la fibra ya procesada. Su ~xperi~~cia tUV? muy pq~a 

vida p~orgue en .cuanto 13:1 pr~cio comenzó a suoir resul t a.Vél 

más ventajoso seguir export:ando la fi tira en brut:o :.1 por 

.tanto las cordelerias tuvieron que cerrar sus puertas. 

una vez desempacada la fibra es proce~ada por.o dos usnR 

·finales; cordeleros y no cordeleros. Dentro d~ los pr i merr.i=; 

·Se encuentra la elaboración de sogas. red~s. ~uerd~s e hiloF. 
• 

torcidos; y en los segundos, las artF~anie:.F. 1.-:i~ sro<"ns..., 
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telas, "'tapf!tes y t-.ajo alfombras, r'=lJeonos par~ mu?bJ~s y 

empaoues para frutas. 

Los usos cordeleros han sido el principal destino de la 

fibra y dentro di:: éstos la elab•:1r~ción de hitos torcicto~ 

para usos agr1colas como el Baler T~ine y el Bindar Tt.1i ne 

que se utilizan en las m~quinas ~osechadoras y embaladoras. 

{Ver esquema I) 

Resulta interesante recordar estas cuestiones técnic~~ 

del proceso de trabaJO, para el cultivo e industrializBción 

del henequén. ya que de el se derivan las relaciones de 

producción capitalistas que pretendemos analizar. 

Com~ en toda producción de una mercancía el proce~o de 

trabajo se encuentra determinado por cuestiones de caract.er 

historico, econOmico. social, técnico. geogr~fico y ademAs, 

en este caso, biolóeico. 

1.4. UBICACION GEOGRAFICA. 

Creemos importante destocar la-ubicación eeoeráfj~R rl~l 

territorio. as1 como sus caracteristicas orográficas e 

hidrograficas que influenciaron el proceso de formación del 

cnpit.alismo. 

El estado de Yucatén se encuentra localizado al sureste 

de la Repóblica Mexicana y form~ parte de la peninsula del 

(8)Para mayor informaciOn sobre las fases del proceF:o de 
trabajo en el henequén, se puede consultar a VERA, Tomés 
"Labores agricolas en· plantaciones henequenras" en 
"Yucat~n: Historia v Economia" No. 2 Atlo 1. TuJ j t::.- Aeosto, 
1977. Mérida, Universidad Auttmc.m.a <ie YucMt-C.n. 



ESOUE~A !. 

TRES iAS!S EN EL PROCESO D! rl!OOUCC!OO D!l l!EliEOOEH. 

F!SE AGR!CO!J. Holas Fl.St DE llESFlBRAC!OO Elpacado 

AAOS 
6-7 creeaiento 
11-13 prodU«!ón plena 
5-6 producdtn deca-

dencia 

Fibra SUbproductos Usos no 
I \ f \ cordeleros 

larga corta Jugo PJlP!I 
I 

secado 
I 

clasificado 1 
I ceplllado 

espacado 1 

Iefibradoras Hodernas 

FASE IHOOSTRIAL DE 
LA FIBRA 

Usos C':lrdeleros 

Hil0< 
Agricolas 
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Hilos para 
proc;eso 

Hilos de atar Baler twine 
Binder twlne 

Sacos lelas Tapetes 

rutHTE: VEP.A, Pren Jorge "La iOOustrja henequenera en la perspectiva histOrica" 
en YucaUn; Hlstória y Eccnoala Ho, 35, AAo 6, 1983, Universidad <te Yucath! 



la peninsula. 

Al norte limita con el 1;0Lf~ de l~éYi~0: al ~l1r ~on loF 

al oeste con Quintana Roo. So?. c:-ncuntrn entre los paralelc·s 

19° 41' Y 21o0 38' latitud norte y los tner:irliano!'> 87~ 33' y 

90° 25' lati~ud oeste de Greenw1rh T1en~ una PXten~ión ~e 

38,508 km2 . qu~ son uno gr.:tri pJan1c1c~ rrir::DF3, i:?n lF> cu.rt! 

viven según est..im.=ti:-iones de 

habitan tes. 

En Yucat;:;n no existen rios r.erreF.t:res y los pocos qu~ 

hav 5on subterraneos. sus tierras son ~xcesiv;;;imente rrwnsas 

en el centro y norte, teniendo una capa de tierra de 10 a 25 

centimetros solamente. En la parte sur del estado la tierra 

es fertil y poco rocosa. 

El henequén es un agave muv noblP- en su cultivo, y~ que 

necesita poca proftJndidad de .tierra_•¡ bdsi-:-~"'lrni:-~nte no absorvE-

agua, aunque si retiene mucha "=!'n sus hojc.~. perc. a su vez, 

es envidioso, porque solamente baj0 est'as mu:J t'?Spec.iales 

condiciones de terreno crece y se desarrolla. 

El Estado de Yucatán cuenta i:on 10 ... municipios lih.reR 

que agrupan a 2 ,322 localidades. las que se dividen por s:11 

importancia de la siguiente mé'nera: 7 i:iudad~~. /.f10 v1 l JA!", 

180 pueblos. 617 haciendas. 865 ranchos y 265 ran-:h'=ri .;:;:-: . 
. . 
El suelo esta caract-:ri sa.:k. pr.ir 1111 e;:-. 1r· ,... i pr.. ~l 
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tierra-rosa. éste no -=s uniforme en todo el F.s'tfl.do, de 

acuerdo a su espesor y fertilidad , 5e pu~den sena1ar treR 

grandes variedades: los T=~k8l. los Kanké\b-Tze\.l'.t?l y los 

Kankab en terminploeia maya) . que son respect: i vvmente. 

delgados, de transcición y profundos. los primero~ e&tAn ~n 

la eran laja cglc3rea y pe:drei:;osa, los kankab-tzekel se 

encuentran distribuidos irregularmente en toda el F.f;tado y 

los profundos en el sur y algunas éreas de los municjpios de 

Panabá y Tizimin. <Y• 

La zona henequenera ~sta situada en las reeiones centr~ 

y norte del Estado y comprende bAsicamente lo~ municipios de 

Acanceh, Es pi ta. HunucmA, Izamal, Maxcanu, Mérida, Motul , 

Peto, Progreso, Sotuta, Tekax, Temax, Ticul, Tizim1n y 

Valladolid. 

(9)Ver cata geográfica del est~do de Yucat~n del INt-:01. SPP. 
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UN PROCESO DE ACUMULACION ORIGINARIA EN YUCATAN. 

2.l. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

El cultivo del henequén y su proceso di: d.esfibración 

proviene desde que los Mayas- habitaban la región que hov 

conocemos como Zona Henequenera. Lo uti 1 izabai:' bésicamente 

para les confecci~·n de sus zapatos. costales. h.:imacas. 

zabucanes (bolsas o morrales) y al.gunos otros usos 

domésticos. g1 henquén era cultivado en una pequ~na ~si:ala 

en los patios de sus cas.:'ls para el autoconsumo. El 

desfibrado de sus hoja~ se realizoba tallandolas con dos 

palos o piedras, a fin de obten~r el t.~jido fibroso.<~> 

La regiOn .je la zona h<7!nequenera, pc~teri o.1r ¿:¡ l? 

colonización espatiola y con ello lc;1. desi.nteeración de l~s 

comunidades Hayas, se encontraba més o menos desahabi t..;ida. 

los pocos asentamientoc -:ie pobladores se lo~al iz¿.bar. en la 

par"te sur de,l estado, Ya que alli exisL-1an las m1;:.jores. 

'tierras para el .:::.ul t:ivo de e afia de azucar, maiz y pareo la 

cria de ganado. 

{ l) " Por aquell.a época, 1566. el historiadc•r Y obisp.:i Fray 
Diego cit:: Landa en su Rel.3.c~ón de las cosas d-3 rucatdn, 
escribiendo sobre la flora de la provincia dice: tienen una 
yerba silvestre, que también la crian en sus r::asas, y As 

~~j~~it~: c~~a~u=;rd5ªs~ª°se~~i~f~.,7r~er'1CA~~~~~ºz~:a1iuT:;cg~~fg 
"Historia de ld Industria Henequene:"!ra H.:osr.~ 1919'" 
E:iciclopedia Yucatenese Tomo III. Podemns observar. q1Je para 
entonces, los Mayas u .:ilizoba:-t ~l henequén p~rzi ~l 
autocons.umo. 
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El destino de la ¡:::.roducci·~n henequenera ha sidc- ,-=!"'¡ el 

interior del Estado. el autoconsumo~ ;:i-=ro la g:--.?n mavoria se 

mandó a la exportación. En el siglo XV se ·::omienza a sacar 

la fibra para uso de los bar:::--:is eurc-Pe".:ls q11e come!"-:: iaban con 

América, ya que su ?ran reEisi:encja superatia ~l cáñamo y 

abacá de Filipina=, v su duracitin er=- rn;;,vor al ne• 1?•.Jdrir::,e 

con la salinidad do:?! ileua. Hucho:.:: b.::i:rr:::•s gu~ lJ~i:,:.t.~n ::oi los 

puer't.cs d.r:! ChampotCin ·¡ 1:arr.pe.:.he renovaban s1.t!'::" amF<rr-=-~, 

intercambiando lo por ~speci'=s v n;.::-rsane::i2s europ~a;;. 

La produccitn -:1~1 h<:-ne::iuén 0;1rd -=~ r ~·"" f j r~~- r.r:-· T.UV•) 

larga vida va que la marina holandesa tra~l?d?bi.1 c~·narn0 ":1e 

Filipinas a Europa en sus viaJr;:-~ por A::- i ¿,. ~~· l·:iE -:sp¿in.-:ilE:S"

durant:e toda la -::onquista :io or<0·~ . :·n muc!10 at:.enr::it·n 3J 

agave como pr~~ucto co~~r~ial. 

bondad~s de cultivo (poca agua y ·:uicadc··, n,:. t:le!Oapa:-e.;j~ d~ 

las tierras de Yucatán. 

Por lo anterior podemos observar que el henequén 

durante los atíos: de la colonia, aunque no lleeo ei 

constituirse como un producto irnpcrt'..ante para ~l itiif·E"rio 

(re-:.ordemos el car:ticter mercantilist~ de: la d·:.mina::.:it•n 

espanola). si se Presentó como una de las 1'ibr~s dur::t~ que 

existen en el mundo v con ventaj.!S 2ot.or~ le>~ asiat1c.:'l$ Pi)r 

otra parte su incipient.e int::ercz-rnbir:· p0r prcduct.os europi=:n!""" 

la constituven como una nacien~e m~r~ancla 

Arzubia. de fini:s: del peri<;dn cole.nial, •:!ond-? n=.rrM a la 

Corona Espaf'tc·la. las vE:ntajas -:;J.n ir.:uor"';.:-.ntes c 1 1~ r-::present,:=,; 
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el cultivo Y explotación del henequén de la reeión, pero no 

obtuvo los resultados deseados por el narrador. 4 ~' 

Uno de los legados económico mé.s importantee: que dejo 

en la zona Y en todo el pa!s la dominación espanola fue, el 

sistema de producción de las haciendas. 

La ganaderia y los cultivos de cana de azucar. y maiz en 

la regiOn sureMa del estado, se realizaban en su mayor1 a 

bajo el sistema de las ha~iendas. en las cuales las 

relaciones de producción se desarrollaban de la siguiente 

manera: 

Las haciend~s eran grandes extencioni:s de tierra en 

mar1os de un sólo duef'io, los peones se conocían cn.n el nombre 

de "luneros". campesinos a los que el duef"ío les asi cnaba 

una porción de tierr.:'I para su aliment:ación a cambio de que 

el d1a lunes trabajaran para él y sus plantios. F.xist1an 

además los trabajadores temporales para los periodo~ de 

siembra y corte de cana o rna1z, y los llamados "vaqueros'' 

para la e ria y cuidado de ~l ganado; ésti:•s dos 01 timos 

ten1an una distinción mayor que los campesinos Íi i'="·S. Nr:i 

existia una relación salara! y su tr~bajo se retrihu1A con 

medios de vida. ca> 

Es'te esquema ae produccii.~:.n funciono en la r~gión hasta 

princ ipics del siglc• XIX. pero i.Jn hecho histórico vino a 

(2) Idem. p.p. 663-667. 

\3) Ver IGLESrAS. Esth-:r "Las haciendas de la penint:ulo de 
Yucat.an a mi;:fiados del si,elo XIX'' Cuadernos de Investigación 
del Ins~ituto de Investi~aciones Económicas, U.N.A.M. 19e4. 
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'trastocar la vida econt!·mica ,je Yucat.tin. La 

Castas, v que constituye el punto d~ partid~ .,~ 1.1n orr•CPBO 

de acumulación originaria vivido ~n lci 

caracteristicae muy particulares ,__. cr:•ncretas. perc• en lo 

esencial. el fen~·meno d~ cu-enta de los inicicis rjl?.' un 

ca pi tal ismo a la man-era descrita por Marx .;n EL-~.i.L.:::tl, 

agregando le el 

extranjero. 

caracter de domj nac 1 i!•n del 

Dede finales d"':! l."I coloni-M 1-:l propi~dad ci-=- 1as t:trraF: 

suren~~ habJa quedado en diBputa entr8 loe in~ieenas ~·~Y~~ Y 

los espanole.s. los primero~ exigi.an la rPstiiucf~,n tiel 

t.;:rreno arrebatado y los usurpador-:s no r~C·?nc,,:1,o;n Aste 

derecho. 

e.orno resultado de esta disputa por la tierra i::n 1847 

estalla la Guerra de Castas. en la cual los mayas se revelan 

al dominio económico v social de los duenos de las 

haci.<:ndas. 

El publo maya con una tradición de lu1::ha imr,ortan-re 

crecuerdece que fue uno de los pueblos que durant-~· muchc• 

tiempo. se resistió al domini0 colonial), pel~ó dur~nte ~asi 

die~ anos. Los patrones con ayuda del ejercito traido de la 

ciudad de México impusieron ante sus intereses. 

La guerra resultó muy des.eastante para ambos be:.n<'in.r::- '! 

provocó una despoblaci,?n mayor en la zon-3, 

combatiente~ murieron y -:i.lgunaE= gente~ &?mi['.ra:ror. o=. ,71rr;~=-

regiones. 

La Guerra de Castas trajo consigo un-"' reduc-: ion 111.1'.' 
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•:.onsiderable en la mano de obra disponible. "Huchos de los 

ingresos para sostener la guerra se llevaban a cabo i:on 

préstamos de Cuba que se saldaban entregandoles esclavos a 

pricioneros mayas''. e~> 

Fue tan grav.; 18 baja en la poblaciOn, Que se vió 

reducida a la mj tad, apunta Nelf;on Reeden en su bi8n 

población del entonces estado de Yucatán habria quedado 

reducida casi a la mitad y alreded1:ir de un 20% de esta 

población desaparecida habria emigrado a Guatemala, Belice, 

Cuba, Tabasco y Veracruz. El 30~ retan te habr1 él muerto en 

combate". Los partidos de Tekax y Valladolid fueron los más 

afectados. (Ver cuadro No. II.1. ). ce> 

Durante el periodo bélico el Estado se hundia en la 

mayor miseria, la agricultura y el comercio se encontraban 

casi paralizados, los viver~~ par?, el ejercito <:lebian ser 

traidos de otras regiones. Los Hayas en un principio tomaron 

mucha fuerza y se apoderaron de casi todo el territorio, 

desde el sur (la regiones nortes de hoy estado de Campeche), 

hasta los hoy municipios de Tizimin y Valladolid li?n el 

nor+::ste, ¡:,ero conforme transcurrieron los su 

agricultura se fue desgastando VQlviendose escasos los 

alimentos y vi veres, por 1 o que el pueblo maya se doblegl!1 • 

A finales de este periodo, por 1855, Yur.tan era uno de 

los Estados mas pobres ,je la Rep6bl ica Mexicana. p~ro en el 

(4) Id~m. p.25 

( s) REED. Nelson. L..a_ gyt=.r:r_a __ t;ig_cp.s_t-ª-ª-~··tlL-'i.lJ~-ªj;_~_n...._ F.d. Era. 
México. 1970. p. 1~1. 



DISlRIIO 

CUADRO Ho.I!.J. 
RE!IX:t!Off DE U. POBLAC!Off POR LOS EFECTOS 

DE U. GUERRA DI CAS1AS 
l Hó1ero de habitantes 1 

CENSO 
DE 

1846 

CENSO 
DE 

1850 
REWC.:100 

------------------------------------------------------------
Hérida 118.819 91,2'9 

Valladolid 97,468 23,066 

Iza.al 72,0% 67,423 

Tecax 134,000 35.505 

Ca1peche 92,232 82,232 

lOTAL, 504,615 299,525 

FUKTE: R.EED. Helson La guerra de castas en YucaUn 
Kéxico, Ed. Era 19&4. 

27,540 

74,402 

4,673 

98,495 

2D5,110 

-lo 
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transcurso de unos veinte aNos se convertir1a en el mAs 

poderoso de todos ellos. 

2.2. ORIGNES DEL CAPITALISMO. 

Antes de ~mpezar a abordar el proceso de acumulaci6n 

origionaria en YucatAn nos parece pertinente realizar 

algunas consideraciones de caracter teórico. 

El presente trabajo pretende entre muchas otras cosas 

realizar un estudio de anAlisis regional, lo que nos oblica 

a pensar que. la región pertenece a un pais y por tanto 

debemos de tomar como marco de referencia el estudio del 

pais en su conjunto para comprender con mayor claridad la 

región. 

Estudiar el proceso de acumulación orieínari a en 

YucatAn nos implicarla realizar a priori el mismo anAlisis a 

nivel nacional, si continuaramos en la lógoca anterior pero, 

en muchas ocasiones la realidad nos contradice el método de 

estudio. 

La. región de Yucatén por sus caracteristicas 

geográficas siempre se encontró aislada de los fenómenos y 

acontesimientos nacionales, ejemplo de ello fue la guerra dA 

independencia, que en el Estado no provoco mayores 

repercuciones sociales. Por oti-a parte Y debido a su 

alejamiento del centro del pais, no contó, hasta fines d~l 

siglo X!.X y principios del presente. con un sistema rle vi as 

de transportar:-iOn importBntes que permitj~ré'ln una 

comur.icación efectiva, t.al fue el caso de la Ley l.erdc., 



decreto que desamortizaba los bieneg eclesidsti.-::.os, que 

muchos autores toman como inicios de la acumuJ ación 

originaria en México(•>. y que en Yucatán no tuvo mucha 

importancia, primero, porque la iglesia no tenJ~ tierras en 

la región; y segundo, porque para entonces la t:ierra ya 

estaba en manos de los nacient9s capitalistas. 

Recordemos que el capitalismo ante todo es un sistema 

de producción iirracional y desequilibrado, lo que provoca 

un desarrollo heterºoeeneo en las diíerentes regiones di:;: 1os 

paises. 

Por lo anterior neis justificamos ~n hacer abstt·acciOn 

de todo el Proceso de acumulación primitiva en el pais Y .nos 

concretamos ai estudio del fenómeno en l~ regiOn. Como 

ve reinos rnas adelante, las características históricas 

concretas nos permiten hacer abstracción de un proceso de 

acumulación originaria excl. usi vamente para la zona 

henequenera de Estado de Yucat~n. 

2.2.1. Mercado Internacional. 

Et capitalismo en los Estados Unidos de Norteamérica 

comenzo antes que en México. entre otras causas, por ] as 

caracteristicas colonial.es que todo$ conocemos, l& pu_ian'te 

agricultura del sur de ese país empezó a ver en 91 henequén 

un producto ~til para amarres, cuerdas, sacos y o~rns 

accesorios agricolas. creando asi una fuerte demanda d~l 

( 6) Ver SEMO Enrique ( Coord. ) Siete e.n8Y.Q§__§.Q..~ la 
hacienda mexicana 1780-lBBO Ed. I.N.H.A .• México 1981., 
también FLORESCANO Enrique (Coord.) Haciendas , latifundios 
Y-IU.sntaciones en Arnérica__t...at.illiL.Ed. Siglo XIX, México 19e.2. 
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producto. 

Desde entonc~s y hasta 1920 aproximadamente, toda le 

producción henequene~a se destinaria para la economia 

norteami:ricana. 

Todav1a no terminaba la GU'=!rra de Castas cuando se 

instaló en las cercanias de Mérida una hacienda a manera <le 

sociedad anOnima, destinada exclu~ivamente al cultivo v 

explotacón del henequ~n. pero por problemas internos no tuvo 

~xi to '.! cerró sus puertas, pero demostró que el h~nequ~n 

resultaba altamente rentable al capital. 

Al terminar la guerra la desvinculación fjnal entre eJ 

productor directo y sus medios de producción, ea decir, 

entre el campesino indieena maya y sus tierras. se habla 

consumado, dando inicio a la condición primordial del 

capitalismo. 

Este hecho histórico. sumado a la demanda que ejerc1a 

el mercado norteamericano sobre el henquén. dieron orieen al 

capitalismo en la región. 

Paro el desarrollo del capitalismo se enfrentaba a tres 

importantes limitante~: la escdses de fuerza de trabajo, la 

de medios de producción (poseian solamente la tierra) y la 

falta de capital suficiente<?>. Pero por otra parte. el 

naciente capitalismo contaba con la forma de producción para 

su desarrollo "las haciendas". "El capital "'=Xtr?.njerc ~ntró 

( 7) La mayo ria de los autores que han abordado ~l tema 
consideran solamente como medíos de pr•:•ducciór- a la 
maquinaria v ,:.;:quipo de producciC•n, y no t•:.m¿:rn en cuE-nt.a .::i J¿i 
tierra como part:+':! d-3- ~l los. y;;:. quo::- pns•=1 ¡;¡ un VA lc•r 
comen-:: ia.l. 



su 

a Yucatan y la fibra salió al extranjero no sólo porqt1e aqLti 

se prvducia henequén, sino porque ñqui se crearon tris 

condiciones para qu•:? esto fuese pcis-ibl-:". ,~, 

Las antiguas haciendas 6ZU~arer~s. maiceras y eanad8r~~ 

Se transformaron rapidament~ en henequeneras. conservnncto ~n 

un principio las mismas rela~iones de producción. 

En el cuadro Il.2. se presenta la distribuciOn de lo~ 

siete productos mas impor'tnntes, en los diferente~ pdrtidoe;. 

(hoy municipios) de la regiCin, par·a el ano 1861. Padem .... "IF 

observar que la superficie cultivada de mai-:: EL1per~ha con 

mucho a lo~ otros productos, los partidos de Meriaa y Hr:>tul 

eran los de mayor abundancia. 

Para el af'1o de 1885 la relación entre los terrenos 

(mecates) destinados al cultivo del ma1z y el henequén se 

invierten. El henequén rebasa, por mucho a l~s otros 

productos, la superficie destinada al mal:: se reduce ~n 

164,lSa mecates. Y que se dejó de cul.tivar, lo que preocup~ 

mucho a los hacendados ya ql.lf~ constituia el alim~nto 

principal de los campesinos, para los siguientes anoF.- 1 ae;. 

producciones maiceras se veran aumentadas. (V~r cuanro 

II. 3.). 

En el municipjn de Mérida se olvidaron de la produc<:i~1 r1 

del maiz y, destinaron todas sus tierr~s .;l t.enequ~n, 

aparecen nuevos municipior en el nort~ del estado d~stinad~~ 

(8) GARCIA, Ouintanilla Alejandra ''Histrori<) y etvra~ ·1•:; L·· 
producción de una mercancia: Henequén !BS0-19 l S" ~n 
"Y'ucatan: Historia v Economia." No. 26. Julio y f-\f'osi-·:-i 11·=: 
1981. Revista publicada por el D.-;;:part:amento de- Estudi';lS: 
Económico Sociales. Universida Au~Onoma de Ycca~~n. 
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TlCL!L 22J~31 ~31'.'G ~=1~.0 u.:;. ~:: 

I3Pl!A t:~;e1 &:.% ~11) SC(1 

1:>.~L~!.'-:'.Li'..• 91:.e.t. .. ..so~ 996Z 1157 " 
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e u AD P. o No. II.3.A. 

sumnc¡¡ SOORADA DE llAIZ 
EN El. ES!AOO 

,.;,:s 

1861 

lS!ll 

1881 

18% 

lit:CATES 
SD!BPJ.005 

1.682.&82 

607.212 

785.607 

1.957.787 

l'iOTA: En l&s:i no ini;luidos los teeates 
en el distrito de Ca.peche. 

SUHPJICH SEMBRADA DE HEli!CUEH 
DI EI. E.ST>OO 

1861 

1876 

11!83 

1885 

1909 

!!!:CATES 
SDtBF.AOOS 

800,000 

1,001.905 

4.580.260 

FUE'1'TE: ~AkCIA. Alejandra. MHistcria y etapas de la producción de una 1ercanda: 
hen~uén 1aso~191S"en iucatan: historia y econ611ia Años tto. 26 Agosto de 19il1 
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especializa en la prnr:fucr:i,..,n 'l"='l ::e·r..=!.:'iJ. 1·:.r- t.:=.t,..,.1 t=.~·--

tie:rras mas fert.ilo:>s en eJ ~.ur dA1 E.st ~·r1·":l. 

Como podemos observar 11:.~ mun1 r: ip1 ü!'-' nr:ir,. -::-i"lo!': s;.;. 

-=speci21li::an en ~l agav~ p0r p.:-isetc:I" las tierr~~ <'JU0 .,_~rfln 

propicias para ello. v por r~ni:ontrarce mtis i:~r·-:a c-1~ ¡;.,:;: 

puertos de 5is<Jl •. Pro.gr~so. por d·.::.nde se sacaba la fibra al 

iexteric•r. 

En las décadas. de los ~ir1~u~nta v p~s~n~ü los es~a~GF 

capitales que se encontraban en Yucatán se fueron orientando 

todos a la producción del henquén o actividades derivadas de 

él. 

Conforme la demanda fu~ ~~1mentando v lR n~~~sict~d rje 

produce ión tambi:~n. la esca ses de mano de obra se vG 1 v1 o m~~ 

cr.itica. Lanto gu.;, modific{*• alguno:; "1Spi;:c:t·-·~· d~ lr.:-:: 

relaciones sociales de prc•ducc ión. p¿:iuJ.¿:it j namentE! fLH"' 

desapareciendo 81 sistema de los "luneros::", •:1.::-t::•idr:. ;:,. q1.1~ .-::~J 

capital necesitaba su fuerza de trabajo 'todos los d1.as de la 

semana. a jornadas muy largas de trabajo. 

::c.rno en todos los intcios del cMp1tali:::m<.:• el tir,r. ri~ 

plusvalla era absoluta. con alareamientos constantes @n le. 

jornada laboral combinados con aum~n~os ~n la in~~n~id~d d~l 

trabajo. 

Al interior de las h.;;.cienrjí'ls !'=;~ r~ctlizflt,c.n ! ,~ .. :: rj.-;.s 

primeras fase~ del Pl'Q(:•~!~r:' d~ r.rorjur:r i ·~n iJ.z·] r, .. -~;i""'•11J·~:n 

recordemos el proceso propioment~ ~er1~nJ~ 

:,¡ 
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fasde industrial o proceso de desfibraciOn, la fase de 

procesamiento final en su mavoria se realizeiba en Estados 

Unidos. 

F.1 proceso de d~sfibración se realjzaba en Yucat~n por 

dos razones principalmente: una. no existia una máquina 

capaz que realizara el trabajo y por. tanto, debía ser 

ejecutado manualmente tallando la hoja hasta obtener la 

fibra, y por otro, no resultaba costeable al capital 

extranjero trasladar a su país una gran cantidad de hojas 

para obtener un volumen exiguo de fibra, debido al bojo 

rendimiento del material por la gran cantidild de aeua y 

pulpa que contiene, "Desde 1813 salieron por el puerto de 

Sisal 98, 451 sacos*'<•> de henequén, pero "para 1847 se 

exportaron 1.00, 000 arrobas por Yuca tan hacia Ef;tados 

Unidos". e :l.O> 

2.2.2. Fuerza de TrabaJo. 

Los hacendados de Yucatán se enfrentaban a la si€u1ente• 

interrogante. Jcomo abastte.cer la demanda internacional con 

tan poca fuerza de trabajo disponible?. Podemos observar dos 

respuestas que se fueron procesando para resolver P5~~ 

problema: primero, la intensifjcaci6n y alareamjento de J~s 

jornadas de trabajo, y segundo un proceso de inmi¿:rac.ión de 

población a la región. 

Como ya mencionamos las rel a e iones de producci ~·n se 

(9) ECHANOVE, Poiicarpio. "Cuadro Estadistico de Yucatt.in•• 
Mérida, 181.4. 
(10) IGLESIAS Esther. ob. cit .. p.36 



fueron modificando a 1~s crecient~s ne~esidA~es del na~1~nr~ 

capitalismo. Los trabajadores agricola~ comen~0ban s11~ 

,:\ornadas de trabajo desde muy tE:mprar..:i h0ra . .-:r.:·i ql r-aj 1;.d.-. 

de las hojas del agave para cb~~n~r l~ fi~1·~ ~l pat1·~n les 

ex:igia unas cincuent..:i hoja~. dí;:.ri3s qu.c:-~ de no cumplirlBs se 

les golpeaba. Posteriortr.eni:P, éiCUdiz,n ¿=¡ los plantio.s de l"'f:. 

haciendas a las L:lbores de preparación y conservación de 

terreno, chapéo, corte de vástaeos y corte de hojas, 

dependiendo de la et:apa de producción de la planta. Para 

terminar la· jornada, en los cascos de las haciendas 

realizaban la limpia y cepillado de la fibra, ademas de 

~mpacarla para su transportación a los puertos de Sisal y 

Prog"C"eso. 

Este proceso de trabajo se repetia todos los dias de la 

semana, exceptuando el domingo. El capataz, representante 

laboral del capital, est"'ba al pendiente de que los 

campesinos rindieran la mayor productividad posible, di?.' no 

ser as1 se utilizaban los métodos coercitivos por todos 

nosostros conocidos. 

En e1 capitulo an'terior explicamos, cómo éste tipo dF.! 

plusvalia absoluta tiene una relaciOn directt=t con el bajo 

grado del desarrollo de las fuerzas producti.vas, Y que lC' 

obtención del trabajo excedente esi:A en funciOn di rec'tCI con 

la cantidad del capital variable y del ta.mano de l~ tierr~. 

Resul~aba pués necesari~. que los duenos aumentar~n ~l . 
tamafto de sus haciendas y el nümero de campesinos, pero al 

no poder ser posible inmediatBmente por la i:::scrsses r1? inann 
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de obra, nQ cont.ab<'in más ciue cc•n t:?l recurso de amp1 iar ~ 

intensificar las jornadas de trabajo. 

Por lo anterior. resultó que en sus inicios el sistemD 

hacendario exclavisara a sus trabajadores. "El proceso de 

donde salieron el obrero asalariado y el capitalist~. tuvo 

como punto de partida la esclavizacion del obrero. En lé\s 

etapa$ sucesivas. esta esclavización no hizo más que cambié\r 

de forma: la explotación feudal se convirt10 en explotRci6n 

capitalista" 111 '. Para nosot.rc1s, el proceso de acurnulacion 

originaria provoco en Yuca tan la excl;:ivi tud ca pi tal i!3=-ta el~! 

campesinado. Un ele1nento que estiml1lO y sirvjO ~om~ 

instrumento para conseguir ese objetivo f1Jer~·n los préstamoP 

o créditos que los hacendado daban a sus trabajadores. 

Debido a los bajos ingresos que perci b1an los 

campesinos, ya que la mayoria de sus pagos los reciblan Bn 

medios de vida y no en salario, _cualquier eas~o inesperado 

como por ejemplo, construcciones, velorios, enfermedades, 

accidentes etc. los cubrlan con los prést:amos que el dueho 

les hacia y anotaba en una libreta. 

En muchos testimonios de antieuos administradores de 

haciendas se denota que el crédito era un medio import.:.n-re 

~ara m.:1nt.cnr 13 fu~r:::;=i -ie- tr~bMio fija v explotada, y qiJ'= 

las deudas nr:• -:;e heredaban a los ni.J08 de loR cam[li::>f':l nos 

fallecidos <situación que.diferencia~a a Jas haciendas. d~ la 

(111 MAR>:. CarloE:. ~-~_?_Pit~. Capitulo AX!V "la lJaméldO 
acumulac,ú .. "'in originariet'' Ed. F.C.E .• Méxlco t98X1, M1J<'.'hns 
autores ven en ésta et.apei de ~xc1av1 zi<c i ·~ir-1 cap]. tal i~t" Atl 
procese. de formaci~n. un.3 exclavJz~cit•n de tipr:-. f"~11dal Y 
consideran a este pe-riodo i:.omo i:al. 



"buena voluntad" d>=l r:apitalisti':I, P"=ro le, que si d>:JFI: v8r ~r, 

claro, es qu~ las \'.:J.~1.1r:1as contraldas en la ma·1or1a de l•·f~ 

casos duraban has"ta lCi muerte y p."Jr "::l")nsicuie-nte tambi .. ~n lr. 

relación de explotac6n. 

El crédito cumpl 1a dos funcior.~s bósicamente: p.:,r un 

lad~. permitia una superexplotación de la fuerza de trabajo 

y por otra la r~tención de la misma en las haciendas. 

Las haciendas t~n1an poder juridico autónomo en cuanto 

a lá re:gulaciOn de las r<o!laciones laborale~... asi que el 

crédito era el medio para hacer i;;;rer su dominio. 

Posteriormente va en la d~cada de los setentas el Est.BdO 

crea una legislación gen~ral p5rC:t Yucat.tin, que reeulaba las 

relaciones de hegemonia, por le· que el duef\o de l-"" hac),::ndt:l 

seguia disponiendo libremente de sus trabajadores fijos. eta) 

La introducción del modo de producción capj t.:.l i s-ra ~n 

la regiOn, trajo, como hem os visto. una anomal1a E-n lns 

relaciones de producción, la esclavitud capitalist~.'~~' 

El concepto de "3:nom;:::il1a" procede d8 Marx: "l~sto nr-1 

{12) CAHARA, Zavala Gonzalo ''Historia de l~ industri~ 
henequenera hasta 1919" en la ~~:i-~_Lq.Qg_Qj.-ª----1'..µ..r;._q.J;_.ft.D~::fl~. Tomr::• 
III p.p. 698-699. 
( 13) Ver OROSA Jaime Yucatan leyes y decretos. 1~~iE"l.:.cl <:·n 
o.~.n~_q!J_ene_r_ª-1ª..33-195~ Vo1 ~--r~---MéTida--Yuc·.;-tt:Jn - 1956~- -·-------- ---
< 14) GARCIA, Alejandra "La formación de la ~~trur.turC:'I 

económica de Yucatén" en ' 1 Yucat~n: Historié y Ecr.nom!.a" No. 
10-11-12. abril de 1979, la autora i:-ita aqu1 3 Mi5'1J~.1 Anee! 
Garcia "Socialismo real v modo d~ produc.r:l~·ri t:eipitE<Jj~f"~" 
Revista "Debat.e" No. 8. p. 3(1 • 

5S 
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excluye que dentro del sistema bureués d•~ rir("•duccHm se¿:'t 

posible la esclavit.Ud er1 tal i:· cual punto. Perol~ mi~m~ 

sólo es pc•sible porque no existe en <?tros puntos, y se 

presente como una ~nomalla al sistema burgués mismo". c 1 ~) 

Sin esta particularidad no hubiese sido posi.ble La 

producción henequenera a eran escRla. el capitalismo habria 

tenido que esperar a que i ntenamente maduracen la!=-: 

condiciones que permitieran una fuerza de trabajo libre len 

términos juridico-sociales, de no ser fija), Y el desarrollo 

capitalista se habria visto frenarlo. 

En sus inicios la producción henequenera erCi una 

empresa capitalisté\ porque aeumia ld forma de una invRrs::iOn 

de capital, para compra de medios rie pro1juccion, ,.::-s n~~ir, 

maquinaria, tierras, etc. v de medios Oe vida para los 

trabajadores, que conjugados producian una mercanci<;i que, 

vendida en el mercado mundial, permiti~ obtener uan cantidad 

de dinero superior a la invertida (D'). Este car8cter 

capitalista se verifica con la introducci~n rle máquinas 

desfibradoras destinadas a aumentar la productividad del 

trabajo, en la intensificación del ritmo. en el uso ne 

técnicas de organización fabril y en la reducciOn ~el tiempo 

de circulación con 121 ;o:.p~ric.it•n y perfecr::ir:-•nami~nto de lo~ 

transportes. '1~ 1 

La conjugación del .. :apittdismo en exp('1nsi~·n de Jos 

{15)HARX. Carlos Elementos fundamen~ales para 121 crttir~ rle 

lE.-~~.Qnqm.i.a._..QQ.l.Ltic.a_ LGr..ilndr.is.se.)_-1.BS7.=J.853._.vnJ 11íll<?n 1 Frl. 
Siglo XIX. México 1982, P-~~~. 

{16) Hacia 1885 se ln!':".tfilc; "=n Yui:at:t:<n el t-errorArrll ;nn 
r;.bj~t:t:"• de sa¡;ar de .m;-.nero.i ma~. A:-:p~rliia L<"o f:\br? p••r ~l 

peurto de Pr~gres0 



paises avanzados y las nacientes relacion~s de producri~·n 011 

la regiOn dierr:>n orie~n al esclavismo r:-apite'\lista. s-0t•rs-

mundial esta anomalia resul.l~· s~r u;-1;" hc:1rrer.'\ v fue rv1rrirlo 

por la generalidad rlel ~ra~ajo asala~iRdo v el capit~l. ''L~ 

'anomalía' apnrece asj como 11na turbuleni:ia en una corrien'f:P 

creada y disui::l ta por la misma d~sigualdad 

desarrollo''.(~?> 

Como la· esclavitud ca¡.iita1 ist~ perduró durante todo i:::l 

periodo hasta 1920, cuando menos en los trabaj~dores 

agrícolas que eran la gran mayorla, el capitalismo se 

desaTrolló de manera extensiva, lo que .demuestra los 

aumentos de las t:.ierras y los obreros agricolao. 

Considerando la masa total de fuerza de trabajo. el modelo 

se evolucionó bajo la ex tracci~·n de una plusvalia absolllta. 

La hacienda henequenera se oriein6 como una emprei=:a 

capitalista, "la diferen<::ia centra) con el capital 

industrial consistia en l.:i forma del capital productivo: 

medios de producción y medi(">r_..: r:I~ vida para los 'tr:'lba j;.i.dt:•ro?.s. 

en vez de medios de preoducción y fuerza de trribajo". < uu 

Podemos cuest:íonarnr:is lo si~ui~nte. El trab;;Jn forz.-,<:-~i::. 

que .si bién fue la 1.'.mica al'ternaliva de prr:.011ccitm. 

¿significó un freno al desarr.:il lo de 

productivas?. De manera extrfla a la lógica del mi"lteri~liBtnn 

histórico, esto no necesariamente fue aF.1, pués sobre el 

{ i-7)-(ú\RC-rA:-M-i'gú;I ·Angel, op. --:: i t. p. 31. 
( 18) Idem p. 31. 

(J(} 
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preoceso de desfibraciOn se dieron impor~ante$ ~vaces ~e la~ 

fuerzas produc-civas, sobre unas relaciones de producci~1n que 

no han adquirido una definición capitalista acélb<°lda. Lri 

respuesta a e:sta preeunta l.;s podemos emp(.-'!::ar a analizñr. a. 

través de la categoria periodo de rotaciOn del capital. El 

periodo de producción henequenera obliea a reducir los 

tiempos de producción y circulación, pero solamente se podia 

lograr en la fase de desfibración, ya que en la de cultivo 

por 1as leyes del desarrollo natural de planta, resultahri 

muy dificil alterarlas. y asi lograr un~ reducción 

importante en el tiempo de produccic!•n. Actualmente el tiempo 

de producción sigue durando veintidos aMos aproximadamnete. 

Durante este periodo la sed insaciable d~l c~pital por 

obtener la mayor plusvalia pasible, rebasa las condicj ones 

sociales en las que se crea, se reprodu~~ Y se d~struye. 

En la industria henequenera el capital se desarrollb D8 

forma estrepitosa . con el propósito de reducir el periodo 

de su realización, sobre unas relaciones de produccttin 

deformes, no definidas en forma capitalista. Pr:ir eso. eJ 

modelo de acumulación capitalista se derumba hacia la aécad8 

de los veintes del presente siglo, presisamente en sus 

simientes desde la modificación s~stancial de las relaciones 

de producción. 

Con >=.?l propr"·~ j -r:n d~ h<?cO?r crer:-er lñ!'=' hñc i~·n~Fi!;: ~ l 

Gobierno Federal deportaha a Yucatt<n r:antidades import~t"17·t:. 

de fuerza de trabaijo, ri:::os, vaeos v sublev21dos r1e l~ r:i11r1r,<:t 

de México, asi como prisioneros de euerra de las r""°vne)TMS 



plantacion1.2s. < 1 ~ •• 

naciente industriZi •:rirr.t6 por toao el mundo y con 1<" 

esperanza de mejores condiciones de vid~. se hici~ron ll~g~r 

chinos y coreanos que de inmediato fueron incorporados a la~ 

haci.endas. 

Mediante es tos mecanismos migratorios y debido a 1 a 

reproducción natural de la población. la zona henequenera 

pudo contar con la fuerza de trabajo necesaria para su 

desarrollo. 

El largo period<"• d<? siete anos en 1 a obtenci~·n de 1-::ts 

primeras hojas del at;.:ive provocaron la nacesidad rj~~ los 

hacendados de contar con créditos refai:cionarios '1U8 lE:f::: 

permitieran absorver los gastos:-. que se err-•cE<h,::,n en iiln 

extenso periodo. 

Al no contar los du~M~s de las h~ci~ndas con ~1 ~epi tal 

(191 Para mavor informacjOn ver ln narración he~ha p0r J~·hn 
Kenett: Turne?- en su fam~·so libro M8xic("• l-lerbMro E:íl. •_1r:eeinr:• 

México 1978. 
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suficiente recurri~ron el ~~piral fjnanc1ero imnternac10n~l. 

básicamente norte<1mer1canc., Ct solicite.rlo. Fueron los mismas. 

empresas compradoras del heneqt1én las que conectadas con loF 

bancos norteamericanos s~ los otorgaron. 

Dos condiciones S'?. impusieron para que las empref'~S 

norteamericanas proporcionaran los créditos: uno, 

exclusividad en el suministro de la fibra. creandc· ¿\ 1art:o 

tiempo un mer~adc cautivo: v, el pago en especie d~l 

crédito. es decir en henequén. .lo que pro•1c.c6 que "?l 

monopolio norteamericano manipulara ~1 precio de la fibra de 

acuerdo a sus necesidades de demanda de henequén, (en el 

siguiente ca pi tu lo anann 1 j :::aremos en de tal le la evolui:.()n de 

los precios Y su relación con la demanda) , durante \ OR :=1t\ns-. 

de 1860-1877 las r..antidades exportadas de henequén 

aumentaron de manera vertieinosa, en 18b0 se sacaron 1, 19::~ 

pacas. que representaban 202, 191 kgs. al ~iEueiD"te at1o si? 

redujeron. pero de 1863 a 1877 aumentaron proeresivamente é 

razón de 10. 000 pacas por afio. (ver Cuadro No. 1 I I . 1 en el 

siguiente capitulo) 

categoria rotación de capitC1l, ya que nos sAr~ muv t'.ltil para 

comprender la función del fj nanc.iamiento ext.erno Y el 

desarrollo de las fuer=as produc~ivas. 

Entendernos por rotación de ca pi t".al el tiE!mf•O que 8ste 

tarda en reproducil's"?.'. realizarse v re•:oh.rr.ir d8 nuevo su 

forma original, es decir, el ~iempo qiJe el cepit~l tarrla en 

el proceso do=:- r-iroducci~n mas s-1 L-iempo d-:, r:i rcuiar..ibn. F.J 



nórnero de rotaciones 

ci1·culación, rn.;s '/>-:2C'=S podr~.., ro 1 .c=i.r ~l c~~\·ilt:ll :in pr.::riocJ -, 

de tiempo determina~o. que genaralm~nt~ es d~ un ano 

El capital a ~1Jb1~rto su ~i~l0 tota.L cu~nd0 A r~c0rr1G~ 

el proceso inicial rle ~omrr~ de fuer~:a de tJ-~baJo v merlios 

neco::sarios para su producci1."in, ~l proceso ..-119 prGduccit•n en 

el QUe el obrero realiza 

medios d~ producción se desgastan y transfieren valor a la 

-~ 
mercanG!a, y la reali::aciOn de la plusval.fa en el mercado y 

con ella el capital. 

En el proceso de producción el obrero eenera l~ 

plusvalía que le seré arrebatada por el capital. el cual Ja 

preocupa por provocar un acelerado desarrol io rl·~ las fuerz3s 

productivas, para redu.:-i r l cis Ltempos de rirodw:c iOn v 

función de la plusvalla. 

En la industria h"'"nquenera 81 c~r.11·c.J inv~rtido Bn lo=· 

(20) Ver MARX, Caf"los. ~~--'.~""T......:':.!~~- Tomo 11. secci.·~,n ~l?.,E:nnrü.~ 
"La Rotación del ca pi ti'IJ •· (:;:1p! t1Jl o VJ l "Ti i::-mp0 •je ro-r ?-r- i t,ri •f 

numero de rotaciones". 
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compra de fuerza rje trah•·)C• v medins c:le prridur:.-;1t•n, tñrrlah,.,. 

entre 6 C• 7 alios en f'!rnpezar a recuperarsP. E.sta i:::.ituc:1cit1n 

se.lamente se p<:>dia sostener vP.ndien<Jo lFi f1t-or,1 ant~!';' •iP 

obtenerla. es deci1· mediante el crédito. 

coma vimos anteriormante la mayorta de las .ir:->rn.:id~s 

agricolas se desarrollaban ft1nd~mpntalraer,1·p ~n los doF 

primeros a tíos del cultivo de le planta. lr• que nr-•f; h."'l.cl? 

pensar que esos anos también fueron los de mayC"lr 

requerimiento de capital. 

El primer intermediario financiero entre las compan1Bs 

norteamericanas y los hacendadc-s yucatecos fue r:usebici 

Escalante. quien funcionaba como representante de la firma 

The Baud Brothers de New York. 

El mecanismo crecti tic i.o funcionaba mas o manoR de lé't 

siguient.e manera; los duenos de las haci.endas rp,currian con 

Escalante a solicitar créditos refac.cionarios a lareo pl.o~r· 

para sus cultivo o para maquinaria. dando como e:rant:lr. La 

hipoteca de sus haciendas, una v~z obtenida la pr0duc~i6n se 

cubria el crédito al precio internacioanl de la fibra en ese 

momento. Los hacendados u~ilizaban los cré~Lt0s p~r~ 1~ 

compra de 11tencilios de labranza. maquinaria, paeo de 

compra 0-r. rris 

productivos. pero muchos los destinaban a gastos superf)u0s 

como mansiones, casas, viajes etc. 

Aunque en Yucat.tin ·~l t(.•r.~11 de lus TiP-rra~ se destinc-.b21n 

a la producción de hen8quén, entre los su1cc•s que se rl~jahan 

de una hilera a otr~. ~n 10s hen~ql1enales. se sem~1·ab~ maf~ 



norteamericano i:-_.n 

llr:.~''r1riñ a ~u 

industr id los podem0~ di,v.icti r 8r1 <1.eis Erupos; uno, l<" t t8'rrrl 

y los instrumentos agricolas. v dos, los me•Jios de 

He:mos observado .-:-orno los capir<.\les de la reeit.1n en las 

déc~das de 1.os cinc11enta y ses8nta s~ orientarari ~ la 

actividad t~I1equ8nera, destJnandos~ a 

para las haciendas. "En t8::.c se t·und~· uraA sc·ciedad ant•nim;;i 

con capital de $.7 .c1r11.).0(1 ~-· adquiriO la finca de Chacr:i~in. 

}-,eCt~reas},.. <2"1 ~ 

Cc·nform"'= lo~ 

adaptaciones a la~ haciendae cerno lacas~ prtn~ipal, ~~rl~?~~ 



de depósito, desfibradoras, alharradas, ganado. y los mismo~ 

mecates sembraaos de hener¡uén, el precio de la tir.::rrrt SP. f11~ 

capitali~ando y como rnedi0 de ~reducción se le fllP 

afladiéndole cada vez m~s valor, durant.e F?l i.~rec' ['Pr1octo dP 

cultivo de la planta. 

Er. el transcurso ije una tj~·caaa atimBntnb"in r::u v;:iJ or 

hasta en casi un 100% dBbido al auee rle la industria. 

Resulta muy caracteristico de la zona que en ~sta e1:apa 

de formación capitalista las tierras v la~ haciendas t1qyan 

quedado i:::n manos de los yucateC('S c1 d iferenciEI .je otras 

regiones del pais y de América Latin~ en las que el capital 

extranjero se apoderó de 8lla~. 

Los utencil ios de cu 1 t:i vc1 y cosecha d~l ai:<Jve 

continuaban siendo muy rósticos, durante el lareo periodo de 

1850 a 1920 no se vieron avances muy importantes en ellos. 
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Hemos querido tratar al final los int1't1m~n'tr:-.s v 

maquinaria del proceso de desfibracibn, por l~ imporr~n~jB 

tan especial que tuvieron, va que fue a través de ellos pDr 

donde avanzaron las fU8rzag productivas v el capjtali~mo s~ 

modificó de su 8Lap~ dE: acumulación or1einar1ct .:'\ s11 

desarrollo pleno a partir de la década de los s~ten~a. 

"En el 3í'i<:• d.:: 1BlJ ~1 pñrtido rj¡::. Tl::d·c·ko:_·,b v;::mrli~' 

doscientos mil r:.ostales de hsnequén v ~l aho di:: t8.:'47 lél 

de inventar una m~quina d-:::sfit·radc:,ra e insré-1.;ir una 

corch..:deria se habia apoderad<:· de varia~ po:::r~onas, pues 10s 

tonJ..:c•s y el pal-':c.hé nn podían rle~fibrar r:.0r1 ).::; r-3pide-z 
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exigida par la d~m3nn~··. ~~~· 

industria henequenera. 

concedió :~ pat•~nt0 el 29 de mAyo ct~ 1833. Pero 1~ 

desf:ibradora funcii:•nC· o;:n un principio y dPspues fr<ic"s:.('> ,:-.. ] 

no poder raspar laA p~nras 

Otro norteamericano llPEó a Mérida en 1847 trayenre cnn 

sigo. su m~quina. que después de hnberle h12r:hc• unas prirnerc1s 

modificaciones destruia l.?t fibra del henequ~n, le rP.:d i;-.t. 

otras modificaciones y resultó muy buena, p~ro pedta por Rll 

3 ·::or.T:ruirl<"' 10,0'J(i p.:::Eos. "-!l 

Gobierno y los hacendados no resolvier..,n comprarla por el 

alto precio 

As1 pasaron muchos nc•rt..e::i.meri canos pero sus ma.,uinas nQ 

servian o eran demasiarlo ~aras. lo que mostrO que la 

dasfit.radora debia ser cons-cruida en Yucatt:.n debido a que 

V8rian mucho en taman0 forma y [ro~or 

Entre ~és pasaba el tiempo ta n~~~sidad deL de~A1·r·0:1.~ 

{ 22 )--TRW-iLLCI·:·· f~-;tisa "Las primeras 111dq1Ji ncis d.::sf t-r,:.;3·:-T""Z' 
de henequén" en la En~-;.i._r:J0_p1=~Li ~ ... Y)J_~-ª.:U::nf.<n~~ Tt:'0 nio I 1 r' M;· ~ 
Los tonkos y los pai~ché er.3 e) t:1llado mar,u;:JJ de f· ~dr~s '! 
palos. 



de las fuerzas productivas se hacia más imper~nte, tanta que 

el Gobierno del Estado el " ... 30 de abril de l e.s.2. ofrecit> 

un premio de 2,000 pesos al que inventara unt-1. mti:quina di:::

raspar henequén que reunieraa los sie;uientes requisitos: 

1.- Que cada hombre ocupado en la maquina hiciera un 

producto de 20 libras. 

2.- oue la calidad de éste no fuera inferior & la d~l 

producto por el medie usual. 

3. - Que el costo d~l apara.i:o no fuera excesivo ~n 

relación a su producto. 

4.- Oue la constr1Jcción fuese sencilla y fbcil de 

const.ruir. 

s.- Oue fuese transportable de un lugar a otro. 

6. - Que no hubiese desperdicio rle filamento a1 raspar 

la penca. 

7. - Que no empleara en aquella operación sinc1 el~mentos 

de poco costo". 

Es evidente que en e:l prim~r punto de las c:r.1n(Jicit::·n~s., 

de lo que: trataban los vucatecos era de aumentar l.a 

productividad por hombre cicupado en este prQce~o. di? t.<'"• J 

forma que pudiera evolucionar del periodo manufa~turero ~ l~ 

gran industria. V de estP manerCt volvo:::r rné.s- prod1.Jr;tiv.?• '.ll 

jornada de traba ii:• detinada los obrero~ rj.= 

desfibraciOn. 

En busca del prernici de 2. ooo pesos se avoc.arc1n ml.Jc.hoe: 

(23) ANCONA. Pér"22 Antl)nio "Lae primeras desfibr.;1doras de 
henequén" en ~l periódir::-o quincenal "El henqu~n" nt'lmero 
corr~spondi~nte al 15 de f~brero d~ 1916. 



de 53.!'ltana, ésu~ le: cc1n-:edi"· l.?1 f.1,'1ter1t~ v el prF.'.miti ~:~ 

condiciono a que damastrara en la rir·a~tica la utiJjd~d de ~tJ 

máquina. 

!nmediat..amente. los nacientes capitaliE:L'..i.H~ d~l Esu=1.do 

reunieron la cantidad de 14,000 p~sos y se lo~ entregaron ~l 

inventor rara que fa~·ricAra la máquin~ planeada. 

Manuel Cecilio se rjiri.CiD a New (Jrlea.nE "' con~tn1ir <;11 

m~quina y ct&sr-ut'..!~ rle ~ei~ mo::ses r&eres~· a M8r1da 

presentarla, y a e:.-. iglr el premio, P·=ro el gobierno no s~ lo 

entrego, p0r '.:.reer que era sucept.it1le dis- una mnyc.r 

perfección, en el sentido de que no alcanzaba los niveles de 

productividad requ~r ido=. '! <od meterle una~ pE-ncae: rr.bostetE' 

se destruyó. 

Cuatro ahos después, 81 5 de noviembr8 de 1856, Jo.s~· 

Esteban Solis concurrió ~l Gobierne del Estado Y s~licitb el 

premio, presentando su dise~o d~ m~quina. También asistieron 

con el mismo propósito Floren't..l.110 Vill21r.iror, hi..Jo de ManueJ 

C. V~llamor. y José Mari~ Miilet. El 

realizar un examen en su funcionamiento concrete' de 

desfibraciOn. el cual arrojó los sicuientes resul~~rlos ''L~ 

maquina de Mille:t ·.:m :'.1 hnrciE" ra~rr':• ? , 1.117 pen·:a~. ql\o:? rl1;:~r.-·n 

124 libras: la mdquina VilJ.rmor en '.21 horas rasf'O 1 .~1 ~ 

pencas. que dieron 63 libras tS onzas: ló máqulr,¡.. :->n1is -~n 
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21 horas rapó 6, 342 pencas que dieron 373 li brc:;.s. De es: te 

examen se ve que la maquina Soljs aventajó a laF. dem~s" <:;z~,, 

obteniendo as1 la nueva patente, pero t.odavia no el prem:i o 

debido una serie de reclamos y disputas entre los 

concursarn:.es. 

Por su pa:rte Solis empezó a fabricar y vender sus: 

máquinas en la década de los ses~nta. aunque la conc"?sj On se 

le otorga el t3 de enero de 1857, por los seis o si~te aho$ 

en que tarda en crecer la planta, lo.e hacendados no s~ 

habían arriese;ado a ir.v~rtir de forma masiv;:i sus cvpit-eles 

sin tener una ma.quina que grantizar~ las máximas eanancias. 

En la misma fecha, pero diez at'los d'E!-spués, ·~n 1867, 

Solis anuncia que ha vendido 64 máqtiinas produciendole 

8,000 pesos; por lo que suponemos que ~l valor de cada una 

fluctuó entre los 125 pesos aproxirnadamen1:e, y esperabñ 

alcanzar unas 200 méquinas en dos a~os más, porque vendrian 

tiempos de fuertes cosechas. Por su parte Villamor, Millet Y 

otros, también producian sus máquinas a precios mas bar~~o~ 

debido a su baja productividad. El sisterna m""'i:..:!inico de .la 

desfibradora Solis, era la sugeción de las hojas de henequén 

por una cadena de acero que pasaba jun~o a una rueda 

bord<?ttda que golp"":'abR la: hojas par<:i ciuiv8rl~!=:- \~ ¡->ll]f'A, 

movirla toda por un ca~allo o peon~s. 

Hemos tratado dF.'! r:~Alizar i..rn.'l descrl.pcjón di':" los 

'través de un proi::eso de ácumulación orieine.ric., set.Te Ja 



cual se sustentarl<'l ~l pr:•cesi:· d'? <1~s:.rTc-ll·: ::rp"ir¡.,1~F.-ra 

conocido como auge hen~quenero 

modifi~arat1 las relacion0G de produ~c10n cap1telist:.a d~Vl'10 

a la demanda internacional ~~~1 producto. 

En este punte• nos parece necesario ac. larar. ~l q1.1e 

tomemos Ja escases de los elementos que conforman la 

acum1.1laciOn capitalista, no sienifica una postura 

marginalista o de la P.con1m1a burgues~ (recuerdece la 

definición de economia qt1~ teniJn los te~ricns de la 

economia burguesa en relaci~·n a los bienes escé.'lSOS}, lo que 

trat-amos de explicar es como el capital nortenmericano, de 

común acuerdo con la naciente burguesia provocaron en 

Yuca tan un aceleramiento de las relaciones de producciOn, 

aun cori la escases de -::st:os elE:m~ntos 

evolucionaron primero en el .o:;i stemf1 

Los paises qnF?. 

capitalis"ta de 

producción. se preoc11paron por propaearl o y di fundirlo ~n 

los demás paises. readecuando las antieuas formas de 

producción y amoldandolas al naciente c~pitalismo. 

Zs import.:ir.te di:::!,;tccnr qu~ ~n YucaL.!ln, el proceso 

global de acu~ula.ción de c.::i¡:ij tal se "'::'ncontraba en manos de 

la burguesia local . la maquinaria, las comunicaciones, l~s 

haciendas, ecc. menos el capital. qu.:: ~n su mayoria Pré'l 

norteamericano. 

Los gringos ~uscaron en todo memento dominar el proceso 

por esta unica via, y de la otra par't~, lo:3 hac"?.nijacios 



procuraban imponer sus interesas, desde la otra posisci~n de 

fuerza. a los compradores. 

No eremos en una economi~ de dependencia en el caso del 

henequén, pensamos rnt.ls bién en una relación tjialé:ctica de 

interese mutuos y opues~os, sobre la que evolucionó la acro

industria 
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EL AUGE HENEQUENERO 

3.1. LOS ULTJMOS ArJ()S DEL SlGLü XIX. 

Fara algunos historJ ador8S. ~conomie.t.as, antrori~·logos y 

sociólogos qu~ han tratado éste tema. el periodo de 1850 a 

1920 lo den(:iminarc.n i:omc· o:;.:1 "El AUE•? H12nequi::-nero" y no 

consideran estas dos fases qu~ nosotro~ planteeomos p-3rn el 

a.n~lisis: un primer periodo de acumulaci~·n orj€:inari<=i. v un 

segundo, de consolidc:1ción de la acumulaci<"_,n capitali.st,;. en 

pleno. La primera etapa de 18SO a 1670 apro:<iroadarnente, es de 

una acumulación de capital en donde además de producir y 

reproducir las condiciones sociale!2 ,je explotación. se van 

creando ellas mismas, de tal form~ que se ~ocialice el 

sistema de produccjón capitalista. Por eso, en ~ualquier pais 

donde se ha vivido un proc:eso de a-:umulacit!•n l)riein?ria v .. 

formar:i•!>n del sistema, el caoital t:.i":-nc. 11n::. d-7>b!':: func..:l . .!·r1, 

una productiva 1en cuanto a crear las condici0n~F s0~i8l~s de 

producción en las diferente$ rama~ de 1.:i -:conc•m1a) v otra 

formativa (en C'Jar1't.o a la sociali::8ci6n del n•.:8VO s.;_s-tem;;. y 
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funcionamiento d~l :apit.3lism,-. .:-.~ h.:.ir1 soi:-i<J.li::ado. é:;:t.•: 

imPlica vari<:,s f(tn~menos e,:.:.nómio:.os: la desvir.cula<:i6n. del 

campesino de sus ti~r1·as. le aparición d~ ur.a mas~ de diner0 

en busca de valori=aci~n. la ores ene ia de medios de 

oroducción empleados de manera capitalista v la presencia de 

un mercado minimo para la reali;:aci•.'"n •je las mercancias. A 

fines de l& década de los s·=senta del si e lo decimon~·nico. 

estas condiciones minimas estaban grantizadas en la región. v 

el sistema empieza a caminar de manera vertiginosa, lo que 

demuestran los aumentos excesivos en la produi:.ción. Este 

proceso acumulativo provocó. el acel~=:ramiento del desarrollo 

de las fuerzas productivas y de la i~f raestuctura del 

capitalismo en la r~gión zc =~dificO. 

Aunque se: dio uri ir.,portante dee:arrollr.:, de las fu~rzas 

producl:ivas. esto no implicó que el c21pitalismo entrara en 

una fase de desarrollo intensivo v oor consi,uiente la 

oblensión de 11na plusva.lia relativa. V~rios ~lem~ntos le 

demuestran: por una parte. la evoluci~·n de la maouinoria se 

dió solamente en la fase de desfibracit·n v ni:1 en la r:l~ 

cultive, va oue o::n esta. Ultima. perduro la anom~:ilia 

capitalista. que implit:.-aba una serie de freno: al desarTt:•lli:-
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el caoi t.al. 

En la fase agrii:.0121 se: .:orv:er..t:r.3bE< ~1 ma·1eor· nó.mero de 

obreros v el capitalismo conti.nuO siendo extensivo v por 

consiguiente la plusvalia absslu~a. 

En cuanto a 10s obreros de la desfibraciOn. si existió 

una mavor tendencia a las relaciones de producción 

c.aoi tal is tas. -pero a fines de 1920 no podriamos afirmar que 

fueran acabad.as o modernas. 

ExistiO pués una desvincul~ción en la agroindustria. en 

cuanto a las relaciones de producción. mientras la fase 

agr1~ola permaneció estancada. la industrial avanzaba 

lentamente al capitalismo desarrollado. 

La producciOn de henequén a partir de 1875 se aceleró de 

manera constante hasta 1920. d~ 1875 a 1880 las exportaciones 

del agave se triplicaron de 5.709,671 de kilo~ramos a 

18.178,994 kgs .. CVer Cuadro No. 111.1.i 

La evolución de los precios inti:::rnac iona les no 

precisamente siguió la misma tendencia, en lb71 la fibra fue 

cotizada en los Estados Unidos a nueve centavos de dolar la 

libra americana. el precio sí~uíO subiendo hasta enero de: 

1872 cuando obtuvo la cotización de once centavos la libra. 

En abril del mismo afív comen::.O a descender. otra vez a los 

nueve centavos y salvo algunas oeque:flas variaciones. asi se 

mantuvo todo el a~o de 1873. 



CUA~RO "°· !ll.I. 

ESTADISTICA !>E U. EXPOO!AC!OO t>E ~ll<CN 
EN El. ¡;¡¡¡¡() t>E YlCATAH 

leo-O 
1061 
1062 
1063 
18&1 
11165 
1866 
1867 
16b8 
1!S9 
1070 
1671 
1811 
1673 
1874 
1875 
1876 
16)7 

( !S60 - 1817) 

1,793 
627 

1,356 
1.m 
2,774 
2.m 
5,120 
6,971 
'1,406 

16,646 
19,!n3 
16,733 
:n,rn 
22,402 
J0,527 
31,Jl) 
41,864 
51,SJS 

201,191 
91,00B 

1%,620 
2%094 
m.222 
425,009 
ns.610 

1,059,642 
1,450,56'1 
2.641, 17S 
J, 15$.120 
2,671,633 
J,GSS,0'50 
J,658,050 
4,Mó,325 
5, 709,671 
1,306, 704 
9,<H.<89 

RENTE: El presente: cuadro de exPQrhción fue cot'IPOesto 
de distinhs ÓOCU!lelt0$:•1fistoria del Sisal Me.icicano• por 
Dr. Ancona Pdrez (periódo 1860 a. 1877~; de la est.cdistka 
het:ha par el Inq, tasares (11390 a 1825) y rectific:ada conforlDt! 
al c:uadro 9réfico de prod.icciór1 v exPOrbdón, he:ha por 
Lic. EnriqrJe KoraKi 1 los da~Gs prworc1ooa®s de Estad~ stíca 
del Estado. Askinasy s. "El probl~~a Agrário de Yucat.an~, 

7¡¡ 
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Los norteamericanos con't.inuaron deprimiendo el precio. 

en 1874 bajó a ocho v medio centavos. en 1875 a cuatro ':I 

medio v al aho siguiente siguió en descemso, hasta los cuatro 

y un tercio centavos de dólar la libra. c 1 > 

Ante la desesperación de los hacendados por no tener un 

precio de la fibra favorable y previniendo que los 

consumidores extranjeros dominaran la producción. los 

capitalistas, a través del Sr. Miguel Castro. viajaron a 

Europa a ofrecer la "fibra en aquellos paises, con el 

propósito de diversificar el mercado. A insistencia de Castro 

el Gobierno del Estado en un decreto del 22 de septiembre de 

1876, concedia. por el lapso de dos anos, una prima de cinco 

centavos por cada arroba< 2 ' de henequén en rama que se 

exportara a cualquier pais europeo. 

Por aquellos tiempos los mecanismos de dominación del 

precio por parte de los monopolios intenacionales funcionaban 

en la región a través de las casas exportadoras de Eusebio 

Escalante e Hijo y la de Manuel Dondé. v Cia.. amb.o~ 

reprentantes de la The Baud Brothers de New York.. quien 

manipulaba el precio desde Estados Unidos. Con forme paso el 

tiempo. y este esquema de transferencia de valc'r se fue 

perfeccionando, fueron apareciendo r.tuchas otras casas como la 

de Felipe Ibarra. José Maria Ponce. Pablo Gonz~lez Carlos 

Urcelav y Olegario Malina v Cia .. ésta 1..'lltirna firma comenzó 

trabajando en conexión c·c·n G Amsink & Ce•. de New York. 

C 1} Datos tomados· del folleto "El Henequén de Yucat<in y el 
monopolio" de CASTRO. Miguel Juan. documento puiblicado en el 
aNo de 1882 y se encuentra en el Archivo del Estado. 
(2) Idem. Una arroba equivalia a 11.5 kilogrAmos. 
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quienes les abrieron un ampli".'.' :-r~di'to:-. c.ír•:unztc.ncia que 

permitió a Molina. trabajar en la misma forma que Es~al~nte Y 

Dondé. es decir. como .-:ompraores do::. henequén v t~ri.:~nciadores 

de los hacendadcs. Como veremos ret1s adrz..lant.o::• le:i ct3Sa Mc:.d.ina 

llegó a desempehar un import.ante papel er1 la economia de la 

región. tanto que Molina llegó a ser Gobernador del Es't.ad':" v 

después oasó a formar part.e del gabinete de: Pc•rftrio Diaz 

como Secretario de Fomento. 

El decreto del gobierno del Estado molestó a los 

comorad•:ires americanos. los cuales tramitaren ante el 

gobierno de Washington. una not.a de reclamo e incorformidad. 

el Estado Norteamericano envió al presidente SabastiAn Lerdo 

de Tejada una carta diplc·mAtica donde manifestaba su 

incorformidad y oposición. El presidente a su vez turnó la 

carta, al Gobernaor de Yucatan para que la respondiera. éste 

.envio una respuesta a los compradores. en donde explicaba los 

moti vos porque sos tenia tal medida v las repercusiones que 

para la economia de la regiOn tenia la reducción de los 

pre.:.-ios del agave v porque motivo buscaban la diversificación 

del mercado. y no derogó su decreto de fomento a la busqued_a 

de otros mercados. 

Lo anterior provocó que en 1878. el precio recuperara su 

nivel de nueve centavos de dólar. Los vuctecos no 

consiguieron diversificar el mercado. {que finalmente no er3 

su principal objetivo) pero si aumentar el precio. Podemos 

observar por las instancias a que lle?ó el problema. la 
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importancia que oara ambos paises tenia el precio 

internacional del agave. 

La bsda del precio en los setenta provoco el 

surguimiento de algunas cordelerias en Mérida, como la 

''Miraflores". "L3 Constancia". "La Mejorada" y "La Yuca teca" 

que adquirieron la mé.quinaria mAs moderna para realizar la 

t)ltima fase de la producción henequenera v vender productos 

finales a un precio mas conveniente que el de la fibra. Estas 

cordelerías tuvieron éxito mientras el precio de la fibra fue 

bajo. pero en cuanto se recupero resultaron insostenibles en 

comparaciC•n con las ganacias obtenidas por la explotación del 

henequén en bruto. 

La década de los seten~a muestra un ejemplo de la 

bus queda del dominio del mercado por parte de los 

norteamericanos y las gesl:iones de los yucatecos por buscar 

mejores condiciones de venta del producto en el extranjero. 

Algunos autores. han adoptado una linea dependentista de 

anélieis ,y tratan de demostrar que la industria henequene.r~ 

después de varios anos terminó por ser un mercado cautivo de 

los monopolios noteamericanos«~). Nosotros tomarnos la 

relación r::omo una lucha de intereses opuestos v si nos 

fijamos en los precios internacionales del agave para el 

periodo de anAlisis. podemos ver aue en 1880 el precio era de 

2.22. cem:avos de oro americano la libra v oar.a 1900 fue de 

6.16 centavos. para 1918"de 14.7 lo que ouizás nos demuestra 

(3:. Ver IGLESIAS. Esther .. Yucatén monocultivo. oro verde V 
decadencia henequenera: la región y la dependencia'' Ponencia 
presentada en el "orimer eni:uent:ro sobre imri~c.to9 reeionales 
,je las ri:-laciones México-Estados Unidos". Memorias t.::im0 111. 



que:: 1~ lu<:ha p-:_,r ~l P!"•;;::cio 1.c1 i-;9naron los vw:at~'='-·!:'·, m~~ 

::..delEinte verem<:·S c:•mc se dier,:in estos r.1e>vimie-nt·:>!: p,:,z· l.?i 

busqueda del precio m~~ alto ~osible. 

En términos di::: l.:. a-:umul3·:i·~ri .Je c~p~t.;1. l;. p:-opledad 

de los vucatecos. situaci·~n que difcz·enciab3 a la reei6n d~l 

resto del pais. va Due er) la~ otras =onas los capitales 

extranjeros se hab!an ins~alado con empresas filiales. v 

los meaios de producción les pertenecia. 

Al finali::.a1· la déc..ada de los setenta v principios de 

le:s ochenta. er1 L.• agricwltur~ n·:·rt-e3.me:-ii::ana se sucita un 

evento important~. En 1813. un joven norteamericano sembredor 

de tri~o Cvrus Hall HcCormic~. inventó una máquina pAra 

i::.:,secr,or el cereal. ésta se fue perfeccionando hasta que er, 

1878 se logró que ademas realizara. al mismo tiempo. los 

amarres del trigo. Al principio no tuvo mucho éxito porque 

los atados se realizaban con alambre metélico y los residuos 

de E:st~ se colaban en el pan v sobre t.odo en el alimento para 

ganadc, el oroblema ~e res-.olv1ó al utili=ar henequén .:-n vez 

del alambre. que ofrac1~· una similar y 

su dii;esti<!:n no provocaba ningl'ln 

dal"lo al sg-anado. 

Este hecho pr~voc~, una fuer~e demanda Eobr~ el pr0duct0 

·: pcir .::.cinsigui • .=r1~e lü ~lev?.:ión del pre-r: i0. Los volumenes 

expt:irtados de heni::quén aurn·~ni:ar-:in de 1·9. t 72. 994 i-:f:s . .:;n 188(1 

a ~~.063.891 k~s. en 1885. duplicandose en un peric0d0 ae sClo 

cinco anos. (Ver Cuadro III.2~ 
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ESTAill~Tl(A l-E LA E>J\llfAC!CW [.f HE11E0i.OI 
EN. a ESUúV H: m:ATAA 

1 ill80·JE<;91 

--------------------------------------------p¡,¡z¡¡¡¡.a¡:¡(o?ki.üó"[i"LA-LIMA-

wt.tfl EN PESOS VE tU.EC({H (C00AV05 liE Cf.O 
A;.OS fr.tA'i KllüS 1'EXICAl05 IPESOS IEX.1 • l;>l[RJCI001 

!BíiO Jl2,9it 18.17&,';91 1.m,577.62 
1001 15•.no 2<,911.567 i. 7261575.00 
llm 150,595 24,2«. 17• 2, 7:~.556.07 
10&3 lú2,S05 j2,651,S~7 J,537,507.18 
Jll&l 261,!lJ 42,043.070 3,471.~6.'1 

1005 267,479 43.0~,811 j,J)l,&11.B! 
111% 242,791 39,0B!,46:' J;m.m.16 
ISSJ 224,665 Jó,29.l,351 5,894,4?9.84 
1001 118, in 35,100, 767 ó,W,251.69 
1009 252,m 10,6-41,5~1 J0,2'l,61J.76 
IS'IO 279,906 .. ~.~rn.•n S,130,306,:~ 

1891 323,~ 52,065,024 6,571,683.49 
1691 303,981 %58<,81) S,l'J"l,947.lO 
1893 )60,057 58,C97,W 8,<67,134.00 
1894 37).863 61,605,695 6,848,17:),% 
111'15 383,413 61, rn.se• 6,112,198.59 
10% :m,163 65, 762.907 7,164,238.56 
1897 <19,915 )0,:;45,!SJ 8,219,697.1~ 

16''8 418,972 68,SJ.1,268 19.918,01\.27 
1899 4'5,971l 73,190,8';6 20.211,i•t.J) 

TOTf<. 5,855,476 951, 792, 107 1~053547G,56 

FL{NTE: El Pres~rrte cuadro de e..<POrtac1&l fve co1P1Jr::.to 
~ d1stu1tu ~tos:~M1stor¡~ del SJsal 11\e:uccmc:i~ por 
l!r.- ~ona Pl:re.z. {penm IBW a ianl; ~la estadistica 
btcha POr el In-;. Casares Otlt,;1) tt tezs1 y rect.i:i.:.a;!.;;. cu.fcr=i'! 
al cuadro 9ré:fico de prOOucc1~11 v expci.rhc:1tin, hech6 por 
L1c. Enri~ Koreno y LO"S ddtos pr~rc1on;i.aos de E:::tadisttc:i 
d~l E::uoo. ksY.rnesv s. -E1 prcobleea Agruw de ~·ucatan~. 

o.tfJ 
O.JI 
0.11 
0.11 
O.OEi 
{l.f}ó 

o. 10 
Q,16 
ti. J~ 
o.25 
G. l~ 
O.JJ 
O.H 
O.IS 
0.11 
0.10 
0.11 
Q.l2 
U.2) 
o.za 

' Nota; Esh variable s-e elilOOró dt le d1v1stóo del valor en ~os ~x1ca~ 
d-a lu el\P<lrtacimes, ootre los lalos de fibra de ho::rieqW.ri. 

2.22 
1.48 
2.56 
2.~f 

J.67 
J. J6 
2.lS 
).6S 
-t.:'9 
5.7l 
2.~ 
1.ao 
3.Tl 
J.JO 
2.52 
2.25 
2.51 
2.6' 
6.7.I 
6.Jó 

S3 
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Para 1885 ~l prec.i<:., j.;: 1,:.. fi'::.>rz, h;:.t.ia dez::endi,~· ¿~ 1 1¿ 

cen~avos la libra. p~r lo que los in~res~s por exportaci:1le~ 

d€::' 1880 1685 a~ena$ '1 se ,jut:•l ica.rein. de .f,l. 777. r;:.77. 02 a 

i3.334,Bll.~ 1 • e-e!'·.:· PCffO 189? la producciOr: d .. :::(;.:-ndió ,:.,:,si 

3,0V0,000 da kilogr~mos. p8r0 ~l ~rccic subí~ a 5.72 centavos 

de oro arneric~na la libra. 

p(_,dem,:·s ot,S<F.!rvar una relación inversa e:ntr8 el volumen 

exportado Y el pr·ccio de la fibra, es que por las 

c.:tr¿,cteristicas del henequen. podia ser almacenado por muchos 

meses sit1 deteriorsrse. Cuando los norteamericanos deprimian 

el precio l·:.S vuca.tecos almacenaban el agave ~· lo ofrecian 

cuando el precio subia hasta sob?·eoferta1· el mercado por lo 

que el precio vol1a a tajar. al~o similar sucediO en 1874 v 

1S7E los hacendados almacenaban la fibra v la sacaron hasta 

que los precios mejoraron. 

Para la década de los novent~ el ~recio vulve a bajar a 

.:!..63 centavos de or0 la libra. pero en esta ocasión los 

volumeries producidos continuaban en aumento. paulatinamente 

el precio empieza a subir has"tc. terminar el siglo en 6. 23 

Ante la imposibilided de los consumidvrcs d~ la fibra de 

mantener bajo el precio del henequén por un ?eriodo largo. en 

est~ ocaci·~n ellos bu~caron otros oroduct~res. cuestion 

bastante dificil porque para entonce~ Yui:.at¿n at·sc·r·vlo. c:o.::1 

el 100% de la oroducción mu~dial de fibras duras. 

Los monopolios ~omenzaron a SG~br~r ~l a~ave en ci~rra~ 

del sur de Estados Unidos pero no se dsE~rrollO. compraron a 



lo.e- vucat.e·:.os hijos de henequ~n para mandarlos z:i Afrl ca v 

Java. v al parecer. 1:uvieror1 ~xitv. va que a partir de 1915 

las producciones h~nequenen:.s de 'I'ucat4l) ~mpe::a.ron a perder 

el to:;,tal de la pr-:idu.;c.ión mundial de fibra~ duras. abarcando 

solamente el eo~. 

Durantre todo el periodo de 1870 a 1900 en la estructura 

económica yuca teca se van suscitando cambios impotantes. v 

que tienden a d~esarrollarla cerno una extructura a~ro

industrial capitalista. 

De 1861 1909 las superficie sembrada de henequén 

continua ~n aumento. Cver cuadro No. lll.3. :. de 1861 a 1883 

se mul~iplicaron por quince los mecat~s sembrados de henequ~n 

V de este aho a 1909 aumentó cuatro veces:. h.21.st.;J llee.:ir a 

4,038,244 mec~tes. La superficie de la producción maicera se 

deprime en el primer periodo, pero crece casi tres veces para 

1696, ya que const:.itui.;i. el alimento principal de los 

campesinos. Para fines del siglo XIX v prir.cipios del XX 

todos los municipios se dedicaban a la producciOri de Z::tmbos¿; 

cultivos. a excepción de iicul. 

como va hemos visto. en los sesenta. ~1 henequén 

desplaza las sup~rficies semb¡·.::.id~s de maiz. es curioso ver 

oue en 1896 v 1909 todos los municioios tiene sembrado maiz. 

ves que p~ra en~onces. en la misma tierra donde se cultivaba 

heneouén se pc·dia sembrar ma.L:. los suri:.os de h~nequén eran 

muv anchos v los hc.iccndados se dieron cu~nt.a qu~ se podia.n 

reali:ar las milpas. sin redu~ir la f~rtilidad d~ la tierra 

ni la producción d.e: los ·rcenequena:les. Se~uimos observasando 
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que .z:n los munir::ii;·i,:1s n':•rt~r.r:•s la pr-:·du·~r:-i ~m .je hen•?·-1·J~':-n e:; 

suoerior a la je maiz <:·?me en Mérid.:.. Prc·~r,,ic-·. Hun•Jcrr;a. 

Maxcanó.. etc. v er1 lc·s munici pir:>s 'sur~l'i<:•S v del la re1~i,..r. 

i:·rient.al del Est.ado l.:i r..-:!'lar:.iór. ~s ir,':ers<" cnr,i,· ~::::·, Tizim!n v 

Valladolid. 

El desarrollo de las fuer=~s productivas sieui6 en 

aumento. Se disenaron sistemas de ~·lani:acien que oermi~ian la 

prvducción óptima del agave. con una combinaciOn adecuada de 

los plantios de acuerdo sus diferentes etapas de 

producción. 

Los hacendados buscar~1 n en todo momento que la mavoria 

de los mecates sembrados se enconi:raran en el periodo de 

producciOn plena. De esta manera las tierras de las haciendas 

se dividian en seis porciones. procurando tener siempre do6 

en la fase de cultivo. tres en la de producciOn plena y una 

en la de decadencia. obviamente todas en diferen~es anos. Si 

entre las porciones de tierra se manten1 a, como méximo. una 

diferencia de cuatro a cinco anos. se podía grantizar que 

siempre existieran tres de ellas en la etapa de producción y 

p~r l~ tanto un vol~Jmen ~e mercancia constante. 

A simple vista. esto no parece ser -can importante en 

cuanto al desarrollo de las fuer=.as productivas. pero si l·:i 

es. Supongase que toda la tierra se culcivO al mismo tiempo. 

al cumplir su ·::iclo natural de vida de 2.:: anos. de la planta. 

habrá que esperar otroe. siete af'l.os para poder iniciar C•tro 

ciclo de recuperación de •:apit.al invertido. Con un sJstema de 

rotaciones se puede evitar este problema. va que de l~ 



plusval13 abtenida en un~s se financian las otras. es decir. 

las tierras de producciOn plena daban el capital inicial para 

la compra de fuerza de traba jo v medios de producciOn para 

las tierras de cultivo manteniendo el capital invertido todo 

el tiempo y la obtenciOri de plusvalla también. con lo que 

para esta fase del desarrollo del capitalismo en 117\ 

industria, el probl.ema del tiempo de rotación t..:in la reo habia 

desaparecido con este sistema d~ rotaciones. Las grandes y 

medianas haciendas dejaron as1 dé depender tanto del crédito 

externo. al poder ser autofinanciables en capital.,,.., segün 

consta en documentos de las haciendas de Yaxcopoil v X.ukó en 

el Archivo del Estado. 

(4) Al¡¡:.unoS au'tores como Fri~dericb K.atz 'Y Es"t.her Iglesias no 
advirtieron este fenómeno v por tantc.o sigui~ron ju.;:: ti f ir:é!ndo 
su modelo dep~ndentista de an~lisis. 
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l~ q•Je::daria en i:-:~nanci~ uri::1 ':l-.:r·ro i:l8 oroducc1 ~n v la de 

dE:c adenc i <:i. 

Ante la demanda creciente ·Jue el m~r~ado norte0mericano 

ejercía. para alimentar oe henequén a Ja McCcrmick. la 

máquina desfibrad.;.ra Sol is. que é\unque hab1a venido 

evc•lucionando. resultó en cuanto a su 

funcionamiento v la ~ner~ia que lo movia. 

la década de los sesen~a resultaron 

insuficientes los métodos manu3les de desfibración. ahora la 

máquina So lis result.aba insuficiente ante:: los avances 

tecnológicos nort.earner icanos v lc,s métodos di:: rotación de 

cultivos. "En esta ocaciOn. salieron cc.mo inventores los 

hijos de Don Manuel Cecilio Villamor v Manuel Prieto quien 

presentó la raspadora r.c,nosida con el nombre de La 

Vencedora" 1 ~• 

Se ~ntablO un 1 i t i?ici entre amt""Jeo~ invent.ores. P·-:irqu1::: 

e:us disehos contemplaban la inclusion de una cadena qut: 

alimentara de hojas a la maquina. lo que evi taria o::l riesgo 

a•:.tividaC. •1 prE:sent'3.b3 unc:i "?n ln intrr:0<iuci::ión de rn.:..t 1~ria 

prima a las desfib~adoras. L~ discuciOn se resolvi~ en f2vor 

de La Vencedora. por se:r lei m~jor ·¡la mas oroductiva para . 



mAquinas por las nu¿•tas. 

La gran vent~Ja de La ·;encedora era ~u~ se movi~ p0r una 

maquina de vapor v no o•:·:· ,:,nirna les. En t::l Cuadro No. I I J. '4. 

podemos ver la distribución de las m~quinas desfibradcras. v 

observamc•s como se incrementa el número de las movidas por 

vapot· de: manera acel~rada. no .:.ontcinl'."1 r:· con el dat~ de 1.393. 

pero damos ·je referencia •:::l nümero de méquina.s de vapor. para 

que el lector se de una id.;a de la czintidad que de estas 

nuevas móouinas pudieron haber existido. 

Una relación interesante que nos llama la atenciOn. ~s 

como hasta 1876 mientras las maquinas movidas por vapor 

aumentaban las desfibradoras por sangre se reduclan. pero 

para el afio de 1881 el nómero de estas Ultimas aumen'tó 

bas""t.anl:e. v es que la in"t.rc1ducciOn de La Vencedora era tan 

rápida que los pe:quet'lr.:os hac.t?ndados. ne produci;;,.n le• 

movidas por sangre. 

Ademas de la2 modernas desfjt.raora~ las h3~i~nd~s 

tendieron a aumentar- su ..:apital ;:-:-nns:r¿,r.t.e. aumentC1t"QO la 

superficie de sus haciendas. Ee compraron pr~ns~s para 

realizar de manera mecanica las pacas d& fibra. se inst~¡~¡~n 

máquínas de vapor como fuente de ener ~ia para las ha~ i.z:r,dC<E. 



C U~ D R O "'· l!l.4. 
14f,\JUINAHIA EI4'LEHD.\ EN EL liNEW81, ;1GLO XI> 

KáqJ1nas riispaóoras !U<t.11ri.1s. de YOf'Or üballos dt fuerza Maquinas raspadora~ 
r.iOS .ovtdas pi:¡r vapor 00~1das PQr sar:sret 

186ó 60 11 ND 

1867 112 21 NI• 

1"6< 125 )5 IID 

1869 150 •6 Nl• 

1875 454 299 1510 

1876 m 22'J 1773 

1878 600 'ºº 2500 

1881 ff!9 40< 2441 

IG93 ND 591 ™ºº 

tlJTA: •En el s19lo XIX se les llamaba lláqyinas por sangre a los ecmdas por 
tracción hulana o ;;,nii;al. 

54 

67 

5'1 

60 

jO 

JO 

IID 

¡11 

IID 

HEn esh cifra esU mclu1da la p0tenda de 89 111.!iqu1nas je vapor ded1c:idas a 
actividades no t'renquer.¡:ras 
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se pusierc•n vias de ferrc•c.aril angosta para que Por medio de 

una plataforma e' baL;1.n·:ir1 se movieran las hojas de henequén 

en el in~erior de la hacienda. 

De nue·ve. cuenta la escase~ de fuerza de trab;;tjO se hiz6 

pat~nt.e. lo que reafirmó más la nesecidad de mantener fija a 

la fuer=a de traba jo. bajo el sistema de esclavitud 

Cápit.alista fpor lo que las relaciones de producción en los 

L'lltinvs veinte atios del siglo pasado no se rnodificaronl. por 

otra parte. cor1tinu.:iron las migraciones de brazos de otros 

pa.ises V regiones del pa!s. como loe inmigrantes de Italia v 

Espana. y los índigenas presos de Sonora V la Huas~eca. 

Durante e.ate periodo el desarrollo de la productividad 

de la fuerza de trabajo fue en aumento v que sumado a la 

escases de la misma. provocaron aumentos ~n los niveles de 

vida de los campesinos. los escasos salarios que se pagaban a 

los jornaleros del campo de 15 centavos diarios en 1850 a 80 

centavos en 1900. esto no implico en nin~un momento una 

relación asalariada en la industri~. uu Pero si demuestra q.u~ 

ante la escases de fuerza de trabajo los capitalis~as 

procuraban mantener una canast:a de bienes minim;:i qu'S! 

reprodujera la exiguo. r:ianc1 de obra e>:istente. 

Es una limitante imoor~ente que no existan. memori~s de 

ant.iguc·s administradores de haciendas en di:.r1de pod~tnos 

observar la e:volución de los salarios. oerc. si pc•demos 

{ 6) V€:.r PATCH. Robert "Apun'tes aci::rca de los ori"€enes v 
-:aract-eristicas de la hacienda henequenera en Yuca1:tlin'' en 
"Yucatán: His:toría v Economía" No. 9 1978. Ed. Uni versida d~ 
YucatAn. 



derjucir. qu~ est..-J:: se er,,:on1:r_::.r,eon .:r, r~al.;..ci·~·n .jir~':.r:.;. -:r:.n 

las fl•Jctucci1:ine:; do: la indu.s'!.ric.. 

Este acelerado proceso de acum~lacjó1~ c~oit~li~ta vivi~o 

en re~ión de 19(t0. de 

infraest1·uGtura que sirviBra de ~pc·:o v f0rnento a la misma v 

que adem•s procurara disminuir el tiempo de •:irc~laciOn para 

reducir el periodc• de rotd.ci.!:;11. zc,br".:! t-:dc• pa.ra. los pequenos 

product:ores. 

Hast.;i. 11.quellos tier:'IPOE laB >?xportaciones de henquén se 

sacaban por el puerto de Sisal. (de ahl que en muchos lugares 

del mundo se le cono1:iera con el nombre del sisal de 

Yucaatén). Pero a través de ~estiones del Sr. Miguel Castro 

ante el Gobierno del Es-r.ado. se cambió la aduana en 1887 al 

puer-r.o de Progreso. por encontrarse m~s cerca de la ciudad de 

Mérida. centro de todas las actividades comerciales 

financieras. 

Ante esta situación resultaba imperante construir una 

via ferrea de Mérida a Progreso. El gobierno del Estado dió 

la concesión al capital inglés <que para entonces producla 

las locomotoras v carro5 mAs pod~rosos) a la ~mpresa Mi~hel's 

House f-'.c•binson. cuvc• representante era el Sr. Edwin Robinson 

que en 1862 obtiene la conc~sión para formar la Compa~la del 

Camine· de Hierro del Estado de Yui:::atf1n que tu·;c. a su c.Ztr~o la 

construcción v explotación de la via ferr~a Mériac-Pro~reEo. 

Para los ingleses en un prímer momento la empresa les oarecia 

un buen negocio. v;:;. que: en la zona no ex.istian ni ric•s. ni 

canales. ni buenei.s ,,ias dt:- comunic~ci·!·r.1 terrestre. El 



prove-:.'[•.) fraca~6 p-:ir la muert.~ del seh0r Robinson en 1964 v 

p~rque los objet.i•1os ferroviarios de lo~ inelese~ hablan 

cambiádQ hacia Asia más que a America. 

Cuando la producción henequi::nera aumentó para la década 

de lc•s setenta la necesidad del transporte se hizo más 

urgente. siendo as!. que el Gobierno del Estado. expidiO un 

decreto. en 1871. donde concedia a la empresa qui: obtuviera 

la concesión una subvención de $600.000. 00 pesos. 

Para entonces la situaciOnm financiera de los vucatecos 

habla cambiado. sobI'e todo la de los hacendados v los 

compr~dores de las casas exPortadoras. Ante el fraca$o de los 

ex~ranjeros los Yucatecos lograron reunuir la cantidad de 

$150.000.ºQ para poder obtener la concesión de la 

construcción del ferrocarril. "A diferencia de los 

ferrocarriles del resto del pais. los de Yucatán fueron 

const.ruidos con ca pi tales local es v administrados por 

vucatecos"t 71 

.Esta peculiaridad se debió a varias razones: 

l) Aunque en un principio las compahias inglesas 

tuvieron interés en la construcción del FFCC. Mérida-

Progreso. con el tiempo pensaron que el ca pi ta 1 invertido no 

produciría las cuantiosas ~anancias que se estaban dando en 

la India. por las conaiciones de colonización que ten1an. 

·-·---- ·---·--·· 
C7) BARCELO. R.i.quel "El ferrocarril v la oligarquia 
henequenera" en .. Yuca"tán: Historia "f Ec.onomia" No.26 1981 Ed. 
·Universidad de Yuctan. 



difeP:!nc.ia del nr:•r't.c.: jel p::sis ~n d..;·nde l :-i: v1.-:-i.s r.;rrea!;' ,:pJ+:: 

ellc.·s i::ist.aban c.:·n:;:t.ruvenljo: .. se •::r.r:-·;.ntr;.·r . .1n ur1i•1:'i.E a. i.~s d;::.l 

s.ur de su pals. t..;, ·::•.Jnc.esi6r1 que el ~·>b1..:rno del president.e 

Lerdo de:- Tejada leE h3b!.:i. dado o;::ra la ;:iroDiedad de las 

~ierras ~or donde pasara el ferrocar1-11. lo mlsrno solicit.a1·on 

en YucatAn para construirlo pero el Gobierno del Estado se 

ne~ó. por la ra::.ón de que .::n le rut.a del ferrocarril :;t 

Progreso se enc-:inr..raban algunas de las miis poderosas 

haciemdas. 

3) A nadie mas que a los hacendados urgia la necesidad 

del ferrocarril. v para aquell~s tiempos exis~ía una masa~~ 

capital en busca de nuevos campos de inversiO~. 

4i Por las caracter1sticas del su~lo calcareo de la ruta 

no se hac1a necesario la construcción de un terraplen para 

colocar los durmientes por lo que el cos't.o de ·:.onstrucci6n 

ser1a muv barato. 

El dinero reunido f'..le otorgado al :.3r. J-:1sé R.end~n 

Peniche para que: llevara a cat·ci l~ rn~ ;~s-ruosa obra. 

ob't.eni.endc.• la concesión v sub-:::nci6n del Estado el 1.(l de abril 

de 107"6 v terminando la construcciOn el lS de se~Yt.i~mbre de 

1881. compraron una locc.mc•tVr3 V verios ·=arrc.•s de arrastre a 

una empresa de Filadelfia. 
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A partir de entonces los yucastecos empezaron a 

construir vlas ferreas a todos los lugares del Estado, sin 

ceder la hegemonia a los ca pi tales extranjeros (ver Cuadro 

No. III.5.) 

A la par del desarrollo ferroviario se instalaron en el 

interior de las haciendas vias angostas para la 

transportación de las cargas, a estas pequenas vias se les 

conoce con el nombre de Decauville y que puede ser fijo o 

port~til. En el Cuadro 'No. II I. 6. podemos observar como los 

kilómetros de decauville aumentaron vertiginosamente de 1091 

a 1905, su crecimiento se miltiplicb por siete veces. no as1 

el nómero de haciendas. 

En el Cuadro No. I I I. 7. las haciendas se encuentran 

clasificadas de acuerdo a los kilometros de decauville que 

poseian, resultando ser las mas numerosas las de 3,000 

kilmetros o menos(•> . Podemos distinguir que para el ano de 

1905 ~ienden a crecer las haciendas con mayor nómero de 

kilómetros de decauville. 

Esto muestra una tendencia de la concentración de la 

producción en haciendas cada vez més grandes v también la 

evolución que tuvo la capitalización de las mismas y el 

desarrollo de los medios de producción en general. 

Como resultado del desarrollo de las fuerzas 

productivas, se modificó la composición organica del ~apital, 

acentuándoEe cada vez más en el capital constante que en al 

( 8} En los Anuarios Estadisi:.icos Fehafiel aparecen los 
kilómetros como unidad de medida, pero estamos seguros de que 
son metros. 
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E U A D R O ti~. 111.b. 

MU!ltt!O DE HACJEMDAS Cou DECAU\'ILLE 
IFIJO V POP.TltTlll 1 TOTAL. DE Y.HS. 
IUSTAL1100S EK El ESTA\10 'IUCHTAll 

1871 SI 

71 312001 

1B9i 

INJ l53Sb~9 

1716150 

FUEliTE: úitos toudos en b.s! i lto! "Aramios 
EshJi5titto!t Pl!ñ3hel t9S~-I'~O.,. en en • 
Arth1"0 de ia H0ición en llhico O.F. 



ras. de [>K:•uv1lle 

C ll fl [1 fi ü No. III. 7. 
HA<!EJM.S, RU<CHQ; l lllOIETROS C.t' [.fCillJVIllE ll6T!i.li>OS 

113'n - 11.JS 

1&91 1~7 ms 

No. Hdas. l«l, Hdas. No. lid.is. No. fldu. 

J,000 Ya. o .-,.,s 20 39.22 'º Sl.Jl 112 60,7< 135 ,,,<! 
liash 5,060,.. .. 16 31.J7 14 19.7" ¡¡ 23.70 58 19.0B 

Hasta 7,000 ~ !5,69 7.0• 5.93 28 9.21 

Hast..i 9,000 Ka Ú• 9.86 J, 70 19 6,ZS 

H.i.sta 11,000 ka 1.96 o.oo 0.71 17 S.59 

HuY 13,00~ 1<11 o.oo 1.<1 !.<& 'º 6.ltl 

Hasta 15, 000 Ka 1.96 2.01 0.7< 11 3.62 

H.l.sta 17,000 ~'.1 º·ºº 1.41 1.<B 10 J,29 

M;s cJ;¡ 17,000 ''" 1.96 l.'1 1.48 1.97 
--------------------------------------------------------------------------------------------

IOT!i.: SI 100.00 71 100.00 135 100,00 30< 100.00 

R..EHTE: Provesto "la for.ac1~ ec~ica de 'fucatán 1850-1915' 
Elaborado en Base a los Arl.larios Estadisticos Peña.fiel 1889-190~. 
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en las productividad del trabajo\ que en ~sto~ óltim1)~ veinte 

atros del si.glo p21sad•:i. la extrai:ci~·r. d-= pl•Jsvc-1 L tend1a a 

reali:arce por la via relativa. en los obre1·os de las 

desfibradoras. Aun~ue la €eneraliz3ción de e3te tip~ de 

plusvalía. tarda ria que esp~rar mucho tiempo. para poder 

~urtil" ~f.;ct.o sc.brE: ..:;:l valor d.e la canast:a de la fuerza de 

traba.io. debido a que la relación asalariada todavía no se 

encontraba general izada en t:c•dos los trabajadores de México. 

La diversif icaciOn de los medios de producción y la 

creación de una infraestructura en el Estado provocaron la 

existencia de una naciente i:lase obrera y que estaba 

compuesta principalmente por desfibradores, estibadores de 

las bodegas de fibra. los caldereros. los cordeleros y los 

ferrocarrileros, los trabajadores a~r1colas continuaron 

trabajando bajo las mismas condiciones. Estos obreros no 

tuvieron una agrupación o ~indicato. per~ si repre~entaban a 

un numero importante (aunque la mayor1a se concentraba en el 

campo) tendlan a aumentar conforme se desarrollaba la 

industria. 



En ~l cuaJrc· N': 

int~rnacional de l~ fibra aumen~6 de 18~- a 1902. alcanzando 

comi:i consecuencia. lc·s V-:>lóm-=r,o::s de exportación y las divisas 

tan1bién aumen~ar0n. 

Este: Zacelerado aument·.J fu12 pr~vocaado por la Guerra de 

Independencia de Filipin~s con Espana. lo que ocasiono que 

suspendi8r~n su pi·oducción de céhamo v Yucdt~n pasó a ser el 

mavor product.or de fibras duras en el mundo. Lo que lo puso 

en una oosisción de fuerza ante las empresas norteamericanas 

presionandolas hasta obtener un precio de casi de diez 

centavos la libra. 

Otra covontura que los vucatecos aprovecharon para 

mantener alto el precio por seis anos. fue la fuerte 

competencia que en~re los compradores hab1a provocado la 

fibra v que los o:::ibligaba a ofrecer precios dt: compra cada vez 

más al t:os. La libre: competencia entre las empresas como la 

The Baud Brothers. McCr:irmick. Deering. Glesner. Jones ent-re 

otras. era muv fuerte. Como un paso lóeico del capitalismo. v 

que a fines del ~iglo casado v principios de este. se estab? 

dando eri los paises avanzados la concentracil!•n d~l c<:\pital 

C 9 1 A fol t"a de: un~ esta.dlstir;a que mostrar!; los V':'•lumenie= r\e 
henequén producidos tomaremos las cantidades: e:<portadas como 
un indicador del nivel de producción. ya que se calculaba q1Je 
representaban el 953 ( el Estado no =.ravava la produi:i::i~·n. 
mas que el de la aduana i. -



( 1.1 A [• 11 O k.:o. Ili.~. 

EST~lilSllCA I€ LH D'.?\ftH:.tlf.fl it rít-i[(Jl.IEN 
EN EL E;[AW [{ )1.(Alti< 

\ 1'100. 1?1'11 

------------------------------------------------------¡;¡fü-¡il>:ílii···¡RÉcior.E-t.A-¡iffiA 
VrLOR EH F1S•JS ¡;: ~~JEN ICENrnw.; [{ Of.D 

AOllS Prlii$ f.1Lií5 l'IEXlCWt.15 (F-[$0$ ~. I' ~IUV-Ol 

190{1 '*1:',634 &l. l'!l,O~i Z:",616,(•J2. 71 
l9t•l 517.51.5 Qj, 1~1.0D7 n, nJ,45,j. n 
1~62 5'8.246 8j, 1~3,076 J6,'4Ji,71l.11 
19új 590.m 95,ilSB,:ltíb 33,)31,154,¡7 
1904 &06,008 97.21l5,649 32, 022. 581. 45 
1905 597,289 96,53<,1% CJ,6:5,ü(t, 71 
1906 5fl,:;.)i 97,19S,l'.il 27,2-47,52:!.78 
190i 6ll,f4S 100, i7).946 24,S7"',:i17.S7 
191)8 652,-i90 108, 79<, 7ll 20. 777,016.i.6 
1909 567,127 ;s,7'55.m ;::0,21 .. ,627.9'5 
1no s~.m 94,789.50-i !7,766,4i4.69 
lnt 680.990 116,547, J49 l9,o85,267.ea 
1m 814,610 139.901,951 29. 148, 418. 74 
1913 036.950 H5,279,%l 40, 769,652. n 
1914 96-1,86' 169,2&'5,897 54. 7'16, 163.63 
1915 9<9.639 162,743,515 42,500,000.0Q 
1916 1,191,'33 201,990,m 51,000,000,00 
1'117 73),BJ? 127,(•9l,04J /.J,500,000,0ú 
1918 798,862 140,000,706 91.000,00Q.OO 
1919 650,691 113, 869, 925 32,635,632.0ú 

TOT!L 13.951.JlS 2,;s1,1aa.oso 12<.106.s:~.6ü 

Fl_:é'.!ff(; r! ;re~!.'''I' ~ Cq~dro ~ é,•po;-rtac16n fue COnP\~StO 
de ó1st.1r.tas ~tc.s:•H1stona del $1;;al rl!!.i::tcam· •'\)' 
Cor. ~ona Pérez tpenoJ.:1 1860 a tS77l; de la estadlslíca 
hecha peor el Jnq, Casares llSBO a 18251 y recn flcadG cunfe:r~ 
al cuadro gréflco de prOOxc:1ón y e.x.Fcirtac1~-n. ~ pc.r 
Lic. EnnGt1e Horem y los datos prOPQrc:1onado:. de fatadi::t1.;a 
del btad<•. H=:~H.asy s. ·'El HCt·l~ma A9rário de Yuc¡tan•. 

O.OB 
O.l7 
0.43" 
0.35 
(l,jj 
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0.2B 
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0.11 
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0.16 
1).21 
0.28 
O.Jl 
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0.25 
O.'SS 
Q.65 
0.29 

' Ne.ta: Esta ·1artiil:ile :.e ela00r6 dé la d1·11s1tn &.:l Hior er1 PE-sos i;e;-.tcarto:i::. 
'l.: ia;: e~Port;.c:1m;:.:. entr"? lo=: ~i.lcs de fibra de ~neq.Jén, 

6. 'JJ 
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6.35 
5.60 
-i,'J.j 

"'· i9 4.25 
3, 71 

"· i3 
ó.35 
J.34 
s.tr.• 
5,59 

13.25 
14.7iJ 
6.50 

1 ll2 
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1 seguri Lenin esta es la primera manifestación de la nueva 

etapa. del capitalismo. el imperialismo) las compradoras se 

unieron en una sola. creando un enorme monopolio The 

International Harvester Co .. con un capital de 120.000.000 

d~lares. En los primeros cinco atios corridos de 1903 a 1907 

este grandioso trust obtuvo utilidades de 37,85~.165 de 

dólares. V cómo no iba a ser. si en ese mismo periodo el 

precio del henequén se redujo de 8.12 centavos de oro la 

libra a 5.60 centavos. 

En el periodico "El Agricultor" organo de difusión de la 

Cámara Agricola de YucatAn de agosto de 1908 decia "Estas 

opulentas ganacias de la International han sido 

proporcionadas. naturalmente y en buena parte. por los 

hacendados yucatecos, que no han tenido a bien ofrecer 

resistencia al caso. no para anular las ganacias de la 

International, porque es justo que cualquier empresa hAbil y 

diestramente manejada, gane v prospere; pero para impedir si. 

que determinara un equilibrio de nuestras fuerzas v nos 

dejara en la dura situación en que a.hora se encuentra el 

Estado ... 

L.a International Harvester Co. tomó como su 

representante en Yucatán a la casa de Olegaric• Melina, el 

monopolic' v la casa exportadora celebraron un contra to el 27 

de octubre de 1902 en donde se dejan ver las transacciones de 

ambos para lograr deprimir el prt.::c:io de la fibra. el texto 

d'=:cia a la letra: "Queda entendido que Melina & Co. usaran 

cu:::tntos esfu.<'!r=.·:iE' est.en en su poder para deprimir el precio 
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elles comprarán la men0r c~n~idac d~ fib~d ~csible"' 

"La lnternational Harvest•=:r Ce- L:c·mpra 10 .000 pacas de: 

sisal ahora propiedad de Hi:'lin..:• F~ Co. a 8-8/16 c.s. f .o.b. 

10.::ho cen"t.avc.•s v di·~c.isies d2cimas de or0 americ.'1no la libra) 

en Progreso ·1 ordena que la mit-ad de éste sea embarcado a New 

·1ork. quedandc1 el sald0 en Progreso. sujeto a ordenes de la 

Internatieonal" 

"La Interna1:.ional coloca ias 10 ,1)00 pacas de sisal o 

c.uanto de ellas fuese necesario. a disposición de Molina & 

Co. para su oferta de vent.a. con el exprese• propOsi to de 

deprimir 1.os precios; cualquier perdida o ganacia seran a 

cuenta de la lnternatioanal" 

"Malina & Co. haran ofertas en todas direcciones tanto 

en Mérida como en New York'' 

"La International se compromete a que Peabody y Urcelay 

(otro ~rupo de compradores v vendedores de henequ~n) no 

pagarán precios m~s altos que los fijados por Melina" 

"El eesfuerzo para inducir a Escalante a cooperar. se 

dejórá ahora a Malina & Ce .. pero la Intenational se reserva 

a 'trai:.ar con Escalan te. si después de un cortés ensavo de 

arreglo con él í fracasase, para que se adhiera ó le·= precios 

dados por la lnternational" 
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''El esfuer=o para deprimir el precio tendra efectc desde 

el lunes 27 de vct.ubre .je: 1902 v el precio máximo que se 

pagar~ es12 dia v has te. nuevo aviso sera de B. 5 centavos de 

oro amE:riceino en Progreso" e 1 º' 

Aun asl durante los primeros veinte af'\os del siglo XX, 

l.;.s e>:portaciones rebasaron con mucho a las de los Ul timos 

veini:.e ahos del siglo pasado. De 999.634 pacas de 1900 se 

produjeron 1.191.433 en 1916. alcanzando el nivel mas alto en 

toda la historia de la industria. lo que produjo que la mayor 

cantidad de divisas se obtuviera en 1918 cuando el precio del 

henequén alcanzo los 14.7 ceni:.avos de oro americano la 

libra. . v que arrojaron 91. 000. 000 de pesos, cantidad ja más 

soñada por aqui:llos pioneros burgueses de 1850. 

Si para 1909 habiamos visto que exitian aproximadamente 

cuatro millones de mecates sembrados de henequén, para 1912 

segi:.tn es"timaciones de Manuel de Arrigunaga se alcanzaron a 

sembrar 9,275,850 mecates. < 11 > 

Las mAquinas continuaron evolucionando en cuanto a su 

fuerza motriz que las impulsaba. se introdujeron ademés de 

las de vapc•r. las de .i::as v las de ;;asolj na. abaratando el 

costo del combustible. 

L21s mig_racione::: de fl.lerza de traba jo continuaron v en 

.;:l Gc·biernc• Porfirl.st.a mi!nd·!· a orisionero:•s Yaquis, H1.1ast:ecos 

v de otra~ regiones del pais. 

(lúi ('AMARA Zavala Gc•nzalc• ob. cit. P.708. 
ílll El Acricultor. Orzano de información del& CAmara 
A~r!cola ae Yucatán. G¿tubre de 1912. 
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cord~lo:::rió~ que r1~bian es:.3dc, ,:,.~r:·~·j21s duran':.: l.:,.1·f- t i·~mr·-

se: inauguraron otra::: cc·m·=· "LE:. lri··Just.T1al'" r:~· r.·i,;-.j.'1,J l·-~ 

Olegório Molina 

productos elaboradr.:..s a b¿,s~~ dt:: neneq1.1én al int.-:=:ri•:·!- ·:!&.? l.; 

hept.'lblica. 

bagaso del henequ·~n. otr.3 ve;; Ol~grio Molina raaliz·~· 

experimentos en su hacienda de •:hochb. v también l~ Cdmar0;i 

Agricola de 'iucatt:in en la finca de Kanah. pero despues ·:i~ 

inumerables intentos t.odos fracasaron . 

...:1tro intent,~ pi:'\re:i diversif it::.z-.r el uso del henequén fue 

la eY."tracción de papel. que de~póe: de vario2 ex:ric·rimentos en 

1915. se logró obtener con una mu·; buena calidad. José de la 

Mac.;,rra gerente de la fabrica "San Rafael" de México se 

ofreció para comprar el desperdicio, pero no lo€rb ponerse de 

acuerdo con los hacend.ados p~r lo que el prove•: to no 

frw:tificó. 

Al sentirse los hacendados atrc."\¡:.,a•:!.:;s p'.:lr 1os interese 

del monopolio norteamer.icano v la c.:i.s.J. Mol:'! na. fundar,:•n ~n 

1906 la Cámara Agricol.a de 'iucat~n en defensa del {"lrecio del 

henequén, una de sus primeras gestiones fue ante el 1Jobi~rno 

del Es1:.ado pcira q:.lc e:i nn r:iet:..reto do:;l af":·:> di:: 1 :.e-:. ::;..:: 

impusuera una con1:.ribuci•!ln de cinco pes·~s p.:-r •:.3dB 1·.il<:1 ,je; 

hijos de henequén destinados d la e:-:po1·t3ciOn. lo Q1J€: •::Vit·~· 

que se siguieran enviando véstagos a Africa v Java. pc·rque ~n 

estos paises va se estaba -:xpc.•tando h~r.equ~r, a 1_m pr.::!c ic· 
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inferior- pot· leos condiciones p1·ecapitalistas en que se 

preidur;.tz,.. v ~n dc•r.d~ los norteamericanos controlaban todc· el 

proceso de producción. 

?or aquellos al"ios el Gobernador del Estado era Olegario 

Mol in., cuvos id•~dlt:>s cte propaganda política a los 

h:i.cendados Bra. "siembren ustedes mtls henequén" v "produscan 

mucr10 ¡::,ara P':.•di;;:r vender baratc1" un afio después el Gral. 

Porfirio Diaz lo nombró Secretario de Fomento en su g&binete. 

quedando como representant~ de la lnternational Harvester ~n 

Yucat~n su verno Avelino Montes. S. en C .. 

Los enfrentamientos entre la Cámara A€r·icola de Yucat~n 

y la e.asa de Avelino Montes erar1 fre:cu'2ntes. la primera 

representaba a lc•s grandes medianos h~cendados v la 

segundó.. a los pequetlos. pero los mas numerosc.•s. 

Entre las acciones que la Cémara Agricola emprendió 

directamente para provocd:r el alza del precio se encuentra la 

que realizó en el aho de 1911. y Que es sumamente interes~nte 

e. ilustrativa: En una sesi<!1n ordinaria los dirieentes de l.~ 

C~mara propusier~n ~ zus ~~remiados retirar del mercado una 

porción grande di;: hen<:?qu~m. que pro'JóC.i:\rr;1 la ..::-sea.ses ae ló 

fibra en el mercado a fin de aumentar el precio. Un gran 

rnlmero de productores. que aunque la idea les parecj a buena. 

r. 1:.• ¡.:..:.=i::ln lle,.rarla a cab-:· porque ad~udabari ¡:-,arte •:1e la 

prociu':,:ión a las ca:E.:as expon:::adoras. va que h~bt:1:n pedido 

capital prestado 1=•ara inStEtlar sus m.!tquinas Vencedor.as. Los 

produc.t-:·r~s inde:pendientes podi.zcn llevar a c.ab.::;. la asaha 

sdempre v i:uand-:•. no se alargara mucho el periodo de 



bancos regionales aceptar~n ~i ~m~~~~ d~ l~ fi~ra. lo~ 

comiE:.ic.n<:.dvs lograron loz au't0riza-:inne.s d-s-1 

Federal. El Banco se vió muv entusiasmad~ c~n la tran~ac~i~n. 

tant•:i asi que envió a Yucatdn un reores~r.'t.ante a fin de oue 

cordinara las a~ciones de finan:iamiento. 

esta manera lograron E:.acarze del merc::adc· 

aproximadamente 100. 000 pacas je fibra. Cuando más conriaban 

los ~acendados en el éxito de su retenciOn. el Aanco Yucateco 

rE:cibió de M~xico la orden de que vendiera una buena parte de 

las pacas que tenia empel'ladas, por lo que se desbarató todo 

el plan. y el precio continuó siendo bajo. 

Al Cabo de un af'ío se suoo que el Secretario de Fomento 

habia presionado al Banco Nacional .je México. a través de 

Jase de Limantur <Secre-tario de Hacienda. l. Para que vendi"3:ra 

la fibra. En esta ocación la pCt.rtid<l la habia ganado la 

International por la ingenuidad de la Cámara Agricola. lo que 

provocó que el precie, continuara bajando hast.ei 1911 q1...;e 

alcanzó 3.71 centavos de oro dmeric6no la libra. 

Ante este fracaso. los hacendad,.:is bus.: e.ron realj ::-ar la 

concentración de la producción. de tal fc•rma qrJe- pud ier?n . 
enfrentarce con más fuerza al monof:•Olio. La C~mara r:onvoc·~· a 
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Uila asainbl~a nu·1 ::0ncurri·ja por los hacendad•:'IE v se creó la 

Ct.'rno3f",1.21 de Ha.:er.d.:td•:'s Heneoueneros de Yucat~n. la cual quedo 

const~tuida en diciembre de 1910. con objeto de exportar por 

cuenta propia la producci6n de una doscientas haciendas. 

P~r otra par~e en 1911 se fundó otra asociaciOn llamada 

Negoc iac i~·n Exportadora de Henequén S.A. con un ca pi ta] de 

~on los mismos propósitos que la anterior. 

Los esfuerzeos de ambas agrupaciones no lograron aumentar 

en mucho el pracio del henquén. que subiO de 3.71 en 1911 a 

~.73 centavos en l~l:. ' 12 ~ Por lo que en éste óltimo ano. se 

fusiori.::iron y cre.ar..-.;n el 10 de enero de 1912 la comisión 

Reguladora del Mercado del Henequ~n. 1:.on el proposi te de 

"re.:dizar todas las operaciones mercantiles necesarias para 

conseguir la valorización de la fibra y regularizacibn de su 

precio en el mercado internacional". ~ 1 ::>>. La Comisión 

Reguladora estaba integrada por: el Gobierno del Estado en la 

presidencia. la Negociación Exportadora. la Comp;:ihia de 

Hacendados. el Banco Yucateco v la Cámara Agriccla. s~ 

encont.raban afiliados el 90'f. de los hacendadc·s de la 

industria. 

En i::l acta de su cc•nsti t:uciórs se llevo a cat·o un decret<:• 

mediante el cual 8'1 E jE:o:.uti ve d~1 Estado cont?<r la con un 

h.:.·:en...:!ados cr.:.n una c0ntribuciór1 de medie• v un cent.:'lvo por 

!12) Esttier !€lesias Ob.r:it. p. S2.8. 
( 13) Ver ARC'E- Gustavo ••La i.:.:omisi<!>n Reguladc•ra del Mrca.do del 
H~nequén y la Asocia-:i~·n de Hacendados Heno:qu'=neros" Edita do 
t:•or e:. Gobiernr:• de Estado. 
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ven'ta. 
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sentido de la indus~ria. y q·~~ d~n~~ ~~t~ ~c·1n~11t··· se 

convertiria en el rector de: la .:;:.::•nor.'.ia 

objetivos através de la 1:om1~1en Re~uiad~·ra. 

'' apli•:arid su:; 

Además d8 dar iriici•.:• "' 1Jn sistema impo~i1-ivo int:.::rnc•. 

que no si::: hdbia ·1ist•.:· arit.~rirr:•mente, .;;:l Onir::r::, imt'uo::-stc.• au-= 

existía, era el que cobraba la aduana de Pro~rso. y que en la 

mayioria de los casos lo pagaba~ las casa~ exportadoras o los 

monopolios norteam~ricanos. 

Los últimos r::inco se 

caracterizan por las formas en que el Est~do intervino en la 

industria henequenera y en la econom1a de la regi.!'ln en 

general. 

Su presidencia en la Comision Reguladora le sirvi é• i::omc. 

instrumento para llevar a cabo su politica ~ccinómir.::a sobre 

todo ~n cuan~o a polltica monetaria y fiscal. 

Los impuestos que .se leograban re..:cil 1ar .::n li:'.1 Eerul :id0r3 

eran fudamentales para las finanzas de Yuc.at~n v para e:l 

erario federal. De ¿S"t.a fo:irma del 23 de nc•viembr~ de l':ll 5 al 

22 de noviembre ge 1918. fuerc·n ve;-1did;:,.: .2.~2.::-.,)::.S c.a-: . .;s- r:on 

un producto liquido de t90.619.93•J. !.~ pe~.:is ·je ore• n::i...:i.; 0 r1~l. 

Se calculaba que en aquellos ah·:is. so: I e·: ?b~ban impc~~~t:·S pt:r 

25,501,070 pesos por un afie·. dt:.: l·:•s -:uales •::<:•rrespondian a 

las arcas de la Secretaria •:ie Ha<:i~r.da 18.(1(1') . .::s_:. eoe:;-.:·s. ~=: 
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decir el ..,,...,., 283 restante se quedaba en la Tesoreria del 

Gcbiern<:· del Estado. Del total de impuestos recabados por 

afio. según datos del Infc·rme de Ingreso!:. y Egresos del Estado 

de 'l\.1·:atün en la. Gestión del Gral. Alvarado en 1917. eran 

cerca de $10. 000, 000 pesos por la producción v venta del 

t-1e::nequén. lo que representaba ~l ::.o?.. y es quE: los decretos 

por pdrte del Gobierno. en cuanto a los gravamenes al 

he:nequén se venian impc•niendo de manera reiterada. el 

Gvt•ernador Arcadio Escobedo grovó con dos centavos el kilo 

producido de henequén en 1913. en 1914 Priciliano Cortés 

adicionó un centavo más. por cuarta extraordinaria de 

producción './ que servirla par la campana de pacificación del 

presidente Victoriano Huerta. 

De la misma manera el Gobernador Eleuterio Avila el 26 

de septiembre de 1914 formulo un emprestito a la Comisit.n 

Reguladora por seis millones. que pagarian lo~ hacendados 

para la causd revolucionaria del gobierno carransista. 

Como podemos observar los impue_stos al henequén fuer~Q 

una fuente de ingresc•s para los ~obíernos que se debatían '='º 

el periodo revolucionario. 

En el ano de 1914. al triunfo del Gobierne Carransista. 

los campesinos del Estado se contagiaron de la efervecensia 

revc.luc io:•naria.. oue: bajo sus condiciones de vida, t~nla ura 

camp.;. fertil oara su expansibn. Tras las revui.:1 -.:as aue se 

de Xui:IJ v ¡·..;.xcopoil('-""). v que: lo~. hacendados temieron que se 

( 14) V~r -d-~,r.:-umenti::i-~ relativos :,. las haciendas de Xu\-.ó y 
Ya:;:copc-il que se encuentrara en el Archiv·:i del Est-;dt;i. 
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salarios ofresca. 

Para nuestro esquema ~e an~lisis este hecho termina p0r 

definir las condiciones de la acumul3ci~n .;apit3lista. 

r:ermina cc•n el vie_ic. o:in::iblema je la ":;:inomali21 ,:;spitalista.". 

qu& analizamos en el capitulo anterior. Comien:a as1 a ~·artir 

de entonces uan relaciOn asal3riada en general en la 

industria del henequén y que ónteriormente se daba en ol~una:. 

haciendas o para alf_';unas categoria.s de trabajadores, 

provocando un proc-cso de f-:•rmaciOn de mercado interno ~·ara el 

EstEo.do. que en un principii:. se vió frenedc· por •::::l p"=:riod'J 

revolucionario. 

El proceso ae acumul3ci~·n de capital en l~ =ona 

henequenera se basó en la ~sclavitud de forma capitalist:a d~l 

campesino. 

Otra disposiciOn del gobi9rno de Avila. fua anual~r los 

pagos -:n ~specie de los i:rédit•:is contraido:;:; p-:Jr l·:is p~quet'io::t!; 

--·----·-------" 
( 15) Ver la Vo= de la Revolu.:i<:n. Mérida 12 de nc.vi~r.ibre d·? 
1914. 
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hacendadc·s con las casas expotadoras y daba un plazo de seis 

mese para cubrirlos en efect.ivo. c 161 

Ambos decretos implicaban el aumento del circulante en 

la región v se autorizó a la Comisión Reguladora realizar una 

emisión de papael moneda. conos ido como papael 

constit.ucionalist:a. pagaderos al portador. por 1a suma de 

cinco millones de ~esos. 

Al ano siguiente el papel. constitucionalista Unica 

moneda circulante en aquel momento, hab!a venido 

depresiandose en relaciOn con el dólar y como el henequén se 

vendia v cotizaba en esa moneda, estaba subiendo, aunque el 

precio internacional habia bajado de 7. 34 centavos de oro 

americano la libra en 19lt., a 5.89 en 1915 v 5.59 en 1916 

(ver Cuadro No. III.8) Los precios que pagaba la Reguladora 

hab1an venido subiendo para el mismo periodo de 4.5 pesos, a 

6.00 pesos, luego a 9.00 pesos y por Ultimo a 12.00 pesos la 

paca. < 17 , 

La Primera Guerra Mundia provocó una escas es fuerte de 

alimentos a nivel mundial, por lo que el precio del trigo 

subió y el del henequén también a 13. 25 cantavos de oro 

americano la libra en 1917 y a 14. 70 en 1918. alcanzando 

cot.izaciones nunca antes vistas. Aunqu.;: lo~ volómO?.nes 

(16} Est.e hecho tampoco lo tomaron en cuenta las 
explicaciones dependentistas, como las ya mensionadas Y mucho 
menos José Sierra Villareal en su articulo "Oro amarillo, oro 
verde y e.ro negro:. tres colores distintos y ... (una misma 
dependencia?, en Yucatc\n: Historia y Econornia No. 24 1981 Ed. 
Universidad de Yuvatán . 

. {17) Ver CAMARA. Zavala Gonzalo, Ob. cit. p.717. 
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aumentaren e:n 30,00o.ooo d-e i:·e:Ec·s 'i€ 1'91i:. a 1<;11a. 

oc.as iones para erni tir billetes, que le ocum1.: lcron una 

obligaci~n de sesen~~ millones de nes0s or~ nacional. en ~1 

periodo de 1915 a 1918 y que debla cubrir la P~gulador~. 

Por otr::s pEi.rt~. ~l Estado comen::':b a participar 

fuertemente eln la economia d~ Yucat~n. fundo un a~n~o 

Refaccíonario con un capital de diez millones de pesos. a fin 

de sustituir a las casa export¿¡dc.ras<uu: -est.ableciO eñ el 

puerto de Progreso ur1a estación termínal de: petroleo: obtuvo 

el control de los Ferrocrriles Vnidos de Yucatán: adquiri6 

acciones de la sucursal del Banco Nacional en Mérida; cre6 

una flota de siete vapores y un remolcador para el traslado 

de la fibra a New York; fundó_ la Compania de Fomenet.o del 

Surestet,..,,; pero su principal instrumento de captacii!•r. 

f lsc.:ll y de regulación monetaria se5uia siendo la Comisión 

R~guladora del Mercado d~l Henequén. 

A principios de 1919 cuando el precio d~ la fibra en el 

extranjero se redujo a 6.5 centavos de oro americano la 

libra. la Reguladora (que creyo que gracias a sus ~e!?tiono:s 

hebia aumentado el precio durant~ ~l periodo bélico) s~ vió 

imposibilitada de cubrir sus adeudos pQr los billEtes 

Ti'8·1··-v;;;.~SA-RCELo·:R;quel "El desarrol.lo de la banca y el 
henequén•• en " Yucat~n: Historia y Economia" No. 29 febrero 
de 1982, Ed. Univetsidad de Yucatán. 
(19) ALVARADO. Salvador ''Mi act.uacic!•n revclucionria en 
Yucatán" Editado por el Gobierno del Estado. Mérido 19~3. 
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emitidos v no poder vender más d~ 150. 000 pacas que tenla 

almacenadas en Progreso< 20 ,. El Gobernador Alvarado citó a 

una magna asamblea en donde acudieron la mayorla de los 

sectores sociales. donde informo de la situaciOn critica en 

que se encontraba la Comisión Reguladora y en general todo el 

Estado. a su vez propuso un plan económico para economizar 

recursos. y que en lo concreto pedía a los sectores una 

reducción en los precios de las mercancias producidas en la 

región: baja de fletes, baja de tarifas de ferrocarril. 

reducción de salarios y jornales agricolas, disminuciOn de 

impuestos. a fin de restituir las ganancias perdidas por los 

hacendados que estaban muy descon't.entos por la situación v 

amenazaban con destituir al gobernador. c% 1 , 

En el atto de 1920 se sucede la Gobernatur~ del Estado al 

Sr. Carlos Castro Morales y nombra presidente de la Comisión 

Reguladora. al secretario general del Partido Socialista del 

Sureste al. Sr. Felipe Carrillo Puerto, quien obviamnete se 

opuso a la baja de salarios y jornales, por lo que .el 

programa propuesto por Alvarado se disolvió. 

Carrillo ?ut:.rt.o- t:.ra~~' de: utilizar a la Reguladora como 

un organismo que le permitiera una redistribución del ingreso 

en la región. aumento en un 30~ los salarios y jornales. a lo 

que lc•s hacendados opusieron resi:stenc ia. creando una 

revuelta en 1.920 en donde se amotinaron i:omerci.:inte v 

(20) G1LsiRT :·--Joseph v WELLS Al len. "Vi::rano de descontento: 
Realidad económica entre las fracciones de las élites durante 
los Ul timos at\os del porfiriato en Yucatén" en ''Regibn y 
Sociedad" No. 41 Ed. Universidad de Yucat.é.n. 
{21) Ver ALVARADO. Salvador Ob. cit. segundo apatado. 
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hacendados en las oficinas de la Reguladora, exigiendc1 la. 

devolución en oro de los papacles emitido=-. v dem•~nd:.:i.ban lZ'.1 

destitución de Carrillo Puer~o 

Reguladora a manos de ellos. El gob~rnador mando ~l ~jercito. 

quienes abrieron ruego contra los amotinad:..•:::., causandc· varias 

muertes y algunos heridos. 

E:l siguiente gobé!rnadc·r del Est:.adc• serla Carrillo f'ue::rt.o 

':I la indutria cambió tota.lmente ':.! por ende otr<:"s f¿,i:tores 

determinaron el proceso de acumulación. 

Desaparece la ComisiOri Reguladora y con ello se da fin 

al modelo de acumulación capitalista "sostenido por la 

exclavitud capitalista del campesinado henequenero. 



e o N e L u s I o N E s 

El periodo analizado (1850-1920> acerca de la evolución 

del cap1ta11smo en Vucatán, permite distinguir dos 

etapas nistOr1cas; la primera, un proceso de acumulación 

ori91nar1a, y la segunda, la inmediata posterior, fase de 

arranque del desarrollo capitalista. 

La acumulación originaria 

resuli:ó ser un proceso histórico,. 

la zona henequenera 

el que los elementos y 

los acontestmientos sociales que la conponen, fueron 

lentameni:e conformando hasta crear las bases de la nueva 

formación econOmico social. 

El proceso de conformación de la fuerza de trabajo y de 

los medios de producción, lo encontramos la llamada 

Guerra ae ~astas mediados del siglo pasado, hechb 

histórico violento de separación del indio maaya de sus 

tierras~ aaemás de las inmigraciones de fuerza de trabajo a 

la región. 

El capital necesario para arrancar el proceso de compra 

de tuerza de trabajo y medios de produc:ción, lo 

proporc1ona1'an las empresas narteameric:anas compradoras de 

henequén, al::raves de c:réditos refacc1.onar1os pagaderos 

espec:.1e. 



Aoemias dt=-1 c..-opit.:i.l nEH:esai-10, los no1·tüamPr1canos 

dieron a 1a indL1str1a el m~rcado para la venta del agave y 

la real1::a.c.:10n de su v.:i.;.01·. 

A granees rasgos podemos d l s t inqu t r do-:; us.par.. i os rle 

luchas econom1co·-soc1al~s en el proceso cap1tal1sta de 

producción nenequene1·a; el pr1mc:ir-o,, l.a ri.ac.iente r-<?lC'Jc.ión 

capital-tr".aib.:ijo 1 y la se<junda, el vinculo c:antrad.ictorio 

entre la resién creada burguesía henequenera y los 

capitales norteamericanos. 

Abordaremos en primera instancia la relac16n capital-

traba Ja. t:.1 espacio de conju9ac1ón de los elementos 

necesarios para la praducciOn capitalista lo constituyeron 

las haciendas, además de un espacio atomizado de 

producción y consumo de los campesinos. 

En !as naciendas la dominación del capital, se ejercia 

por medio oel crédito los adeuaos del campesino al 

hacendado, lo que permitia este Ultimo ejercer una 

sobreexpJot:ictón de la fuer=a de trabajo. 

La rela.ci611 ca~i. t..:il-tro'.lbujo evolucionó tan 

rápidamente como 1os oern.\s e1ement;os oe 1a acumulación .. m:..is 

bién se mant:uvo est:ática,. con lo que Marx llama "resabios 

precap1t:a11~rtas''. 

luvo q11e pasar muc;,o tiempo para que en la reg.ión se 

manitr.!st.~r.i. una re1ac1t.1 asalariada ael campesino, motiva· 

por el cual el mercado interno en Yucatan no sur91ó. 

-~o exls't'.16 una veroadera circulación de mercancias, el . 
consumo oe .ios campesinos se satisfacia con las siembras de 
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malz y frigol al interior de la haciendas henequeneras, y el 

consumo de los hacendados realizaba con la importación de 

mercanclas del extranjero o del interior del pnis. Ni 

siquiera 1a mercancia fuerza de trabJo circulaba libremente 

en el mercaoa, ya que no podia terminar su relación laboral 

la hacienda porque se encontraba "endeudada". 

Las resabios precapitalistas en la esfera de la 

rpoducc16n del henequen no permitieron el surguimiento de un 

merc°"do in'terno en la esfera de la c1rculaci6n de 

mercancias. 

Es'ta s1~uaciOn, que hemos calificado como una anomalla 

capital1s'ta de transición, no permitió obtener la plusvalia 

mas que por su via absoluta. 

Los eiementos que componen el capital dinero 

contormaron de capital para la compra de medios de 

producción y medios de vida para los tarbajadores, y 

salario .. 

ConTorme evolucionó la industria, las actividade~ 

agricolas y de desfibración se fueron especificando, en esta 

t:1ltima, las relaciones laborales comenzaron a evolucionar 

lentamente a un capitalismo en su forma clásica. 

Los medios de producción se incrementaron 

aceleraaame11t:e como lo demuestra las cantidades de 

superficie cultivada de henequén, la evolución de las 

m~quinas oesfibradoras para alcanzar una desfibración mayor 

de hojas en el menos tiempo posible~ 



En Yucatan se cr·eo la infraestructura nec~sar1~ para el 

desarrol10 capitalista, la in"=>talac:10n del tcr1-ocarr1l, los 

kt lOmetros oe decauvi lle, los bancos, l~s bodega~·. pé.1ra Pl 

almacenamiento de las pac~s de fibra el henequén, buques de 

vapor, e"tc. 

El oes.arrol lo de las fuer:!a~ product 1 vas evolucionó 

pr1nc1pa iemente a través del proceso de desf ibrac: ión y no 

asi en el cultivo. 

La o'Cra relac10n contradictoria entre la burg,uesla 

regional y 1a norteamericana, merece una atención especial. 

Como nemas visto el crédito otorgado por las compaF'lias 

norteamer1ci\nas sirvió como elemento de dominio sobre los 

precios internacionales, pero conforme la industria se 

des-arrolló y la nacinmete burguesia acumuló una masa de 

capital le permitió no depender del financiamiento externo. 

Pooemos observar que tanto en la relación capital

trab,!"Jº como en el vinculo interbur9ues, el crédito jugo un 

papel politice de dominio. 

1as 1ucnas por el dominio del proceso de acumulación 

entre la naciente bur9uesia yucateca y los monopolios 

norteamericanos se manifestaron en los preciones que hambos 

eJercieron por controlar el precio internacional del agave. 

La explicación del desarrollo de la industria 

henequenera, no lo podemos tratar desde la óptica de un 

modelo dependentista de anális1s 1 ya que nos parece 

determ1nan"te! que en la re9iOn a d1ferenc1a del resto del 
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pais los medios de producción y la infraestructura económica 

mantuvieron en manos de la burguesia henequenera. 

E.n ruci\tán existian, y se crearon, las condiciones 

necesarias para el origen y desarrollo del capitalismo. 

El macelo capitalista floreció junto al henequén 

qrac1as a 1a sobrexplotación de los campesinos mayas. En la 

relación capital-trabajo el modelo tuvo su mayor 

contrad1cc16n y fue precisamente en éste, su hilo más 

delgado, en donde se rompió y modificó. 

El periodo de análisis nos permite observar un proceso 

de contormac1ón de los origines de una "formación económico 

social'· con sus particularidades y no un modo de producción 

en su man1Testaci6n pura y clásica. 
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