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INTRODUCCION 



Este ensayo de interpretación marxista acerca de la génesis del 

caPitalismo en México se inscribe dentro de un tema mucho mas 

amPl io Planteado antes de iniciar el presente trabaJ.): el 

estudio del desarrollo del modo de producción capitalista en 

nuestro pafs. Nos pareció que un proPósito tan vasto y comPleJo 

requerfa de un analisis teórico e historiogréfico ordenado, en 

el cual quedaran concatenadas las diferentes determinaciones 

evolutivas del régimen capitalista de producción. Asf Pues, 

antes de estudiar el funcionamiento del capitalismo como forma 

de Producción dominante en México, consideramos necesario 

remitirse a sus orfgenes. Producto de esa reflexión, surgió la 

idea de emprender una investigación en la cual se Pudieran 

identificar aquellos elementos que incidieron de modo 

fundamental en la aParición de una nueva estructura económica 

sustentada en la Preeminencia de las relaciones de producción 

caPitalistas. 

Un examen minucioso sobre el Problema en cuestión hacia 

Ineludible tomar en consideración la estrecha articulación 

existente entre la formación del 

desarrollo del caPitalismo a nivel 

capitalismo en México y el 

mundial. En este trabaJo 

intentamos destacar laz condiciones de indole externa Que 

tuvieron una influencia decisiva en la desarticulación de los 

8ntfguos modos de producción. Asimismo, esta indagación tiene 

como obJetivo desentranar los factores, tanto internos como 

externos, que Propiciaron el surgimiento de la relación de 

Produccion :;ñlariai en México. La consecución de ta1 ,:;nalidad 
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reciuerta, por una parte, tener una clara concePtual ización de 

las categor;as empleadas Por Marx Para dar cuenta del largo 

proceso que nizo factible la aparicion en Inglaterra de una 

nueva formaciOn socioeconómica basada, esencialmente, en la 

rel aciOn antitética capital-trabajo asalariado, condición 

sur;c~ente de la reproducción social caoitalista. 

En consecuencia, el primer capitulo de este trabajo 

contiene el marco teórico a Partir del cual deriva el análisis 

sobre la gestación del caPitalismo en México expuesto en los 

caP1tulos subsiguientes. En los caP1tulos II y III tratamos de 

situar históricamente las Premisas y los acontecimientos que 

desencadenaron el 

paf s. Igualmente, 

Proceso de la acumulaciOn originaria en el 

presentamos los acontecimientos que 

posibilitaron la transformación de los Procesos de traaajo y su 

adecuación a los obJetivos de valorización del capital. asf como 

los desequi 1 ibrios que genero el mismo desarrollo del 

capitalismo en la estructura productiva. Por otra Parte, 

retomamos 1 a teor1 a de 1 a subsunc i ón forma 1 y 1 a teor1 a de 1 a 

subsunción real de Marx Para exPlicar los cambios y el dominio 

que el caPital sobre el Proceso inmediato de 

producción, De manera Particular, el caoftulo 11 ~xoone la 

manera en que se aesenvolvieron las condiciones necesarias que 

estimularon la conformación del nuevo modo de Proauc:ión. Las 

condiciones suficientes que incentivaron la consolidacion y la 

expansión del capitalismo en nuestro pafs están Planteadas en el 

caP1tulo III. Asimismo, al término del trabaJo damos a conocer 
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algunas conclusiones obtenidas a lo largo de la presente 

investigación. 

Por último, deseamos hacer Patente que el ensayo exPuesto a 

continuación esté escrito en el énimo de que suscite interés e 

invite a la reflexión y a un enriquecedor intercambio de ideas. 



C_API:TULO PRI:MERO 
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I. L~ AClJMULACION ORIGINARIA DE CAPITAL CLASICA CCASO DE 

INGLATERRAJ DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SlJBSUNCION FORMAL Y 

LA SUBSUNCION REAL DE MARX. 

1. Supuestos histOr1cos de la acumulac10n originaria. 

Una vez que la Producción comienza a enfilarse hacia la 

for·,.dr 1úr1 de capital, se generan al interior del modo de 

Pt or.11•c ión las Premisas y condiciones que Posibilitan, 

primeramente, 1a consolidación y, seguidamente, la reproducciOn 

y la ampliaciOn de las relaciones de ProducciOn capitalistas. 

Son presupuestos de la reproducciOn ampliada caPital1sta la 

concentración d°t!> los medios de Producción en manos de los 

capitalistas, la existencia de fUerza de trabaJo que d1SPone 

libremente de su capacidad de trabaJo y la extracción de 

plusvalta. Sin embargo, tales condiciones no son suficientes 

Para exPlicar la génesis de la acumulación caPitalista. Al ser 

dichas premisas igualmente resultado del modo de producción 

capitalista. surge un Problema de determinación de causalidad. 

Por consiguiente, si deseamos dilucidar el origen de la 

acumulación del capital, tendremos que remontarnos a los 

SUPU8St•JS históricos que "corresponden a las condiciones 

antediluvi~nas del capital."' Tales supuestos de la acumulación 
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A continuación 
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gestan fuera del modo de producción capitalista. 

expondremos cuéles son esas premisas Y el 

contexto en el que se desenvuelven. 

1.1 La transformación del dinero en caPital. 

El origen del patrimonio-dinero se sitúa en "la Prehistoria de 

la econom1a burguesa. •2 Con el desarrollo del intercambio y del 

valor de cambio surge una mercancfa con caracterfsticas muy 

Particulares. El dinero, cumpliendo inicialmente la función de 

medio de cambio, pronto se convierte en equivalente general y 

Posteriormente asume el oficio de reserva de valor. 

Los elementos que coadyuvaron a la formación del 

Patrimonio-dinero fueron la usura, el comercio, el régimen 

urbano, el fisco y el atesoramiento real izado por campesinos 

arrendatarios, aunque este último influyó en menor medida que 

los anteriores. Todos estos factores son el resultado de la 

evolución de las sociedades humanas sustentado en el 

desenvolvimiento de las fuerzas Productivas. 

No bien 1 as fuerzas productivas se desP 1 i egan, 1 as formas 

antiguas de producción se ven modificadas ra1z del 

meJoramiento de los instrumentos y las herramientas de trabaJo. 

La escasez de fuerzas Productivas técnicas en "la entidad 

comunitaria Presupone a los suJetos en una unidad obJetiva 
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determinada con sus condiciones de produc~ivn ... Ei desarrollo 

de las fuerzas Productivas disuelve a esas comunidades y tal 

disolución es ella misma un desarrollo de las fuerzas 

productivas humanas."s El intercambio tambien Juega un PaPel 

muy importante en la disgregación de la entidad comunitaria. A· 

medida c:iue las sociedades humanas Progresan. los individuos se 

encuentran cada vez menos vinculados orgánicamente para 

reproducirse, a diferencia de lo que acontece en las 

comunidades Primitivas. En los Pueolos antiguos la manufactura 

es una actividad que desmembra la orgonizacion comunitaria ya 

que Propicia la división del traoaJo agricultura-manufactura. 

La manufactura se desenvolvió a partir del comercio y del trato 

con extranJeros. Este hecno Permitio la retroalimentación entre 

diversas culturas modificándose usos, costumbres, lenguaje, 

métodos y formas de traOaJo. Además la guerra con PueOlos 

extranJeros PosiOilitó la adquisición de esclav?s -que 

desempenaoan difíciles y variadas ocupaciones- y la obtención de 

Plusproducto destinado al intercambio con otras regiones. 

El Patrimonio-dinero, considerado éste como patrimonio 

mercantil, eJerció también una acción disolvente de las 

relaciones d~ Producción antiguas. As1 las entidades 

comunitarias Pudieron obtener, mediante el intercambio de ganado 

o cereales, valores de uso procedentes de otras latitudes. E' 

valor de cambio cobro cada vez mayor importancia y cuanti'1, 01 .. .n?S 

'5. ~· PP. 4&7-458. 
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·el d1nero al cumPl ir la función de equivalente general era el 

medio a través del cual se podían realizar estos intercambios. 

La trascend~ncia que fue adquiriendo el valor de cambio en las 

transacciones mercan:< les le resto Paulatinamente significación 

a la Producción destinada al valor de uso. La Producción con 

vista la satisfacción de necesiaaaes inmediatas Paso a un 

plano secunaario, comenzanao ésta a 

intercambio mercanti 1. El desarrollo 

orie~tarse hacia el 

del valor de cambio o 

patrimonio-dinero, al mismo tiemPo que acelero la destrucción de 

las relaciones de oroPiedad antiguas, creó las conoiciones para 

la formación del mercado de trabaJo. Mas sin embargo, en este 

estadio de desarrollo histórico todavía nos encontramos frente a 

la existencia de "una actividea artesanal urbana la cual no 

estaba basada sobre el capital y el trabaJo asalariado, sino 

sobre la organización y trabaJo en corPoraciones."" 

Tanto el caPital usurario como el caPita1 comercial $On 

formas tempranas del Patrimonio-dinero. En oalabras de Mar>: 

"Esté Presente en el conceoto del caPital, en su gér.esis, el que 

surJa del Patrimonio-dinero fsiendo el oatrimonic-dinero la 

única acumulación Presupuesta en los or1genes ael caPitalJ ... el 

caPital en sus or1genes 5urge ae la circula::ion 'es 

imProductivol . , . no Proviene ni de la Propiedad de la tierra ni 

de la corPoracion. sino del catrimonio mercantil y usuario.~5 

.tOid,, 4?1. 

5. J:t)id,, 487. 
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En las relaciones de produccion antiguas ya Podemos 

··encontrar trabaJadores Potencialmente 1 ibres de venderse a sf 

mismos. Los Procesos de l iquidaciOn de las relaciones de 

esclavitud y de servidumbre hacen viable la existencia del 

trabaJador libre -dueno de su capacidad de trabaJo- y la 

desaparición de las relaciones de Producción basadas en la 

elaboración de valores de uso inmediatos. En esta etaPa el 

Patrimonio-dinero Ya se encuentra muy extendido, siendo esta 

difusión Producto, a su vez, de la disolución de los modos de 

producción previos. Ahora bien. aunque tal disolución sea una 

condición Para la transformación del Patrimonio-dinero en 

capital, ésta no es suficiente Para que el dinero devenga en 

capital. 

El acontecimiento decisivo que sienta las condiciones 

necesarias Para la transformación del Patrimonio-dinero en 

caPftal es lo que Marx denomina como la acumqlac1óa originaria, 

la cual consiste esencialmente en la separación del productor 

directo de sus medios de Producción. Esta desvinculación es el 

resultado de un largo proceso a través del cual se aparta al 

trabaJador de sus condiciones obJetivas de trabaJo. 

El Primer estado histórico de escisión al productor de sus 

condiciones obJetivas de trabaJo !en este caso la tierra> surge 

en la entidad comunitaria. Aqut el trabaJador se relaciona con 

la tierra o con el suelo "como una condición natural de 

Producción, con la cual el trabaJador se comporta como con su 
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Propia existencia inorgénica•.e El trabaJador tarnlJ i "n es 

Propietario de la materia prima, del instrumento de trabaJo Y de 

los frutos de la tierra Cmedios de subsistencia>. 

Posteriormente, en un segundo estado, se desvanecen las 

relaciones en las cuales el trabaJador es propietario del 

instrumento. La propiedad del instrumento Por Parte del 

trabaJador es condición de la Producción artesanal. Lo que 

determina inicialmente la Posesión del instrumento de traoaJo es 

el desarrollo de la destreza, habilidad y maestr1a para eJecutar 

el trabaJo. Con el tiempo esta Posesión 11 ega a ser de si ,;inada, 

hasta cierto grado. "por el carácter hereditario del m·)do de 

trabaJo y el instrumento de trabaJo." 7 Ahora bien, en lil3 

actividades realizadas tanto en la entidad comunitaria como en 

la manufactura artesanal, el trabaJador Posee los medi·'.lS de 

subsistencia que le permiten desempeMarse como productor antes y 

durante la producción. La diferencia entre ambas formas estriba 

en que en el primer caso el propietario de la tierra dispone 

directamente de los medios de subsistencia, en cuanto éstos son 

Productos de la naturaleza. mientras que como artesano la 

'" 

%btd. 0 P. 408. En 

~1•1 d• 

Al tgu•l que •u• eond1cton•• obJet1Y•• d• ~reoaJo, wu 
v1vtenta •unque lo reproduzca or1Q1ner1•m•nto. no •• 

01 mt•mo. •1no QU• •P•r•c• como Preaupuaeto au •1 mtamo. 
••un euPueato naturel, El Productor•• vtncul• •la tierra 

M•~1•t•nc1• 1nor••ntc• d• •1 m1emo. como cond1cton d8 
•u Pr"'OdUCC1ón JI" r•PrOdUCC1ón ... CibtdJ p, 480). 

p, 1+1Sa. 



- 'º -

obtención de la materia-Prima v de los medios- de subsistencia 

esté mediada por el trabajo artesanal, es decir, son-Producto 

del trabajo a través de la utilización adecuada de los 

instrumentos de trabajo, 

En un tercer estado se destacan las relaciones de 

Producción basadas en la consideración de la fuerza de trabaJo 

como un elemento que forma Parte de las condiciones ObJetivas de 

trabaJo. Es en las relaciones de Propiedad correspondientes a 

ln es~lavltud y a la servidumbre donde el trabaJador se comporta 

como Propietario únicamente de los medios de subsistencia. La 

fuerza de trabaJo es tratada como un medio de producción 

adicional y como tal tiene garantizado sus medios de vida. Al 

igual que un apero de labranza, que es reParado y se le da 

mantenimiento Para reutilizarlo, al trabaJador se le alimenta 

para renovar su capacidad de trabaJo. 

La separación del trabaJador de sus medios de subsistencia, 

constituye. el último eslabón que se recorre en el proceso de 

disolución de las relaciones de propiedad fundadas en la 

posesión de las condiciones obJetivas de trabaJo por parte del 

suJeto laborante. 

Todo este Proceso histór·ico tiene como rec;ultaao la 

liberación del productor directo de sus meaios de producción y 

de subsistencia. El proceso de exPrOPiaciOn, Por un lado, 

transforma a una masa oe individuos en trabaJacores '!ibres cuya 

única Propiedad es su capacidad de trabaJo y, Por otra, libera 

1as condiciones obJetiva~ de trabaJo, ias cuales P3sen é "otras 
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manos como fondo liore o también nan quedado en Parte en las 

mismas manos."" Durante el Proceso de desvanecimiento de las 

relaciones de Propiedad Precapitalistas. los medios de 

producción 

individuos. 

no desaparecen, 

La utilización 

sino que se 

de los medios 

concentran en pocos 

de Producción se 

modifica, Pues de ser medios Para 'a satisfacción de necesidades 

inmediatas se transforman en medios Para la autovalorización, 

convirtiéndose en caPital que se contrapone a los trabajadores 

asalariados. Sin embargo, Para c;ue las condiciones obJetivas de 

trabaJo recién liberadas puedan ser exPropiadas, es 

imPrescindible contar con la existencia de un fondo de riqueza 

de determinada magnitud, en la forma de Patrimonio-dinero, que 

posibilite la compra de las materias primas, los instrumentos de 

trabaJo Y los medios de subsistencia que ya se encuentran 

preexistentes. 

Como vemos, el suceso que hace factible la transformación 

del Patrimonio-dinero en caPital es la disolución de las 

relaciones de Propiedad del trabaJador sobre sus condiciones 

obJetivas de trabaJo. En este Proceso, designado Por Marx como 

acumulación originaria, se gesta la liberación del trabajador en 

dos asPectos: desde el Punto de vista económico es liberado de 

los medios de Producción Y, desde el Punto de vista Jur1dico. se 

convierte en nombre libre capaz de disponer de su Persona. 

Es la existencia del trabaJador libre el acontecimiento que 

%bid •• p. "6-155. 
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Potencia el devenir del patrimonio-dinero en capital. Observamos 

entonces, que el desarrollo del patrimonio-dinero es un elemento 

que incide en el desmembramiento de los modos de producción 

precaP1talistas y que esta d1soluclOn. al generalizar el 

Intercambio mercantil. Potencia un incremento todav1a mayor de 

dicho Patrimonio-dinero. Asf, el valor de cambio baJo la forma 

de dinero se convierte en el intermediario que vincula al 

trabaJador libre con los medios de subsistencia poco antes 

liberados, los cuales Pasan a ser adquiridos, Junto con los 

medios de producción, por el capitalista con su dinero 

atesorado. A partir de este momento. los medios de Producción 

se le contraponen a la fuerza de trabaJo como r.aPital, cu.10 

único fin es lograr su autovalorlzaclón a través de la 

extracción de PlustrabaJo -sin equivalente- al trab3Jado~ 

asalariado. 

2. La acumulación or1g1nar1a clds1ca. 

El Proceso da la acumulación originaria que se llevo a cabo en 

Inglaterra abarco aproximadamente cuatro siglos <del siglo XV al 

XIXJ y constituyó la etapa Previa a la conso11ddCión del 

capitalismo. En este lapso se gestaron los hnoamentos sobre 

los cuales el modo de producción capitalista se desarrollar!~ 

Posteriormente. Lo anterior no significa que se considere a 13 

acumulación originarla como Proceso aparte, desvinculado de lo" 
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supuestos sobre los cuales opera el régimen capitalista como 

tal. Cuando hablamos de la acumulación originaria nos estamos 

refiriendo a un Proceso situado en los Pilares de un capitalismo 

inciPiente en estado de evolución y que es "una acumulación que 

no es resultado del modo de producción capitalista, sino su 

Punto de Partida.•g 

A continuación senalaremos el nuevo tipo de relaciones de 

propiedad y de producción que se conformaron en el proceso de la 

acumulación'originaria de capital. 

2.1 El secreto de la acumulación orfgfnaria. 

La acumulación originaria es un Proceso histórico que consistió 

en la seParacfOn del productor directo de sus medios de 

Producción. Los métodos Por los cuales se llevo a efecto esta 

expropiación fueron "cualqufer cosa menos idflicos".'º La 

acumulación se hizo a sangre y fuego, siendo sus métodos "la 

conquista, el soJuzgamiento, el homicidio motivado por el robo: 

en una Palabra. la violencia."'' 

Como vetamos, Para que el dinero. los medios de producción 

y los medios de subsistencia se conviertan en caPital es 

g. 

Xbid .• P. GQ2. 

11. Xb1d. 
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nécesario que se den ciertas condiciones que configuren la 

ant1tesis trabaJo-capital: es decir, que enfrenten a d0s tiPos 

de individuos cada uno de el los P'1seedor de un3 mercanc.13 

esPec1fica. 

En el transcurso de la acumulación originaria emergieron, 

de una parte, trabaJadores libres ooseedores únicamente de su 

capacidad de trabaJo Y, de otra, los duer.os del dinero y de las 

condiciones obJetivas de producción que se convirtieron en 

capitalistas merced a la extracción de Plusvalor eJercida sct;r¿¡ 

los trabaJadores asalariados. Esta ant1tesis constltuYe la 

Premisa básica sobre la que oPera el modo de :>roducció:i 

capitalista con su reoroducción amPli~ca, Pues "la rel&ción del 

capital Presupone la escisión entre los trabaJodor·es Y ia 

Propiedad sobre las condiciones de realización del traoaJo. • 12 

El proceso de expropiación disolvió no sólo las relaciones 

de Propiedad basadas en las relaciones de esclavitud y de 

servidumbre, en donde la fuerza de trabaJo era considerada Parte 

de los medios de producción existentes. sino que adém~s 1 iquidc. 

la relación de ProPiedad apoyada en el orocio trabaJO. Como 

consecuencia de lo anterior, el trabaJador fue 1 iberado: 1 J del 

dominio feudal Y gremial, haciéndolo JurldicamentP liore; 21 de 

sus medios de producción, Para convertirlo en asa1a:·iar.o ba.:.:; ·"' 1 

dominio del caoital. El punto de partida de todo este croce"o 

lo conformó la separación del Productor rural -del camPes11~0- .\r: 

12. :Cb1d,. P. aQ~, 
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su tierra. Este acontecimiento fue decisivo, pues obligó al 

trabaJador libre, desprovisto de medios de subsistencia y una 

vez sometido a la disciplina caPitalista. a vender su capacidad 

de trabaJo en el mercado laboral. 

2.2 Nacimiento del obrero asalariado. 

En la Inglaterra del siglo XV quedaban pocos resabios de la 

estructura económica feudal. La mayor parte de la Población 

estaba constituida Por Productores directos, los cuales hablan 

deJado de ser siervos de la gleba para convertirse en campesinos 

libres con la facultad de disPoner de s1 mismos. Un reducido 

número de ellos, ademés de cultivar sus propias tierras, 

trabaJaban en propiedades senoriales en calidad de asalariados 

y, al igual que todos los campesinos, tenfan derecho al 

usufructo de la tierra comunal. Sin embargo, para finales del 

siglo XV la situación empezó a cambiar a ratz de una serie de 

acontecimientos de gran relevancia. Se iniciaba el proceso de 

proletarización en forma contundente. 

En el último tercio del siglo XV se dio fin a las mesnadas 

feudales. Los senores feudales licenciaron a su gente de armas 

y disolvieron sus onerosos séquitos, surgiendo asf los Primeros 

asalariados. 

Ahora bien, el hecho decisivo que aceleró la 

proletarfzaciOn en masa fue el desarrollo de la actividad textil 

y concretamente el auge inusitado de la manufactura lanera. 
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Ante el el evado precio de la lana, los seno res feudal e? 

transformaron la mayor Parte de sus tierras -antes destinadas al 

cultivo- en terrenos de pastura Para la cr1a de oveJas. Una 

gran cantidad de camPesinos y pequenos arrendatarios fueron 

desaloJados violentamente de sus viviendas y sin medios 

suficientes Para subsistir quedaron sumidos en la miseria mas 

oprobiosa. El estado inglés se opuso a estas exPulsiones y 

decretó una legislación para proteger a las oequenas econom1as 

autosuficientes. No obstante, tales medidas fracasaron Pues "lo 

que exig1a el sistema caPitalista era ... la transformacH•n efe 

las <masas populares> en al qui lor.e3 y la conversión cte sus 

medios de trabaJo en capita1.•1s 

En el siglo XVI, se suscitó el trastocamiento de la 

PrOPiedad eclesiastica con la Reforma. La Iglesia Católica ft1e 

exPrOPiada de sus tierras y bienes, arroJandose inmediatamente a 

una gran masa de campesinos tributarios de las antiguas 

Propiedades monasticas. Las consecuencias no se nicieron 

esperar y numerosos campesinos fueron oril 1 ados a vivir en '1 a 

indigencia. De esta manera, la última instttur/on 

representativa del vieJÓ orden feudal vio reducida su influencia 

en la vida económica y Polftica del Pais, quedando asi eliminado 

el Obstáculo méS imPOrtante Para la imolantaciOn de las nuevas 

relaciones de Propiedad. 

Hacia el siglo XVII los terratenientes suprimieron las 

1s.~. 
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relaciones de serviaumbre y se apropiaron de las tierras que en 

épocas anteriores les hablan sido otorgadas en usufructo 

mediante tftulos feudales. Asf, la propiedad feudal de la 

tierra fue transformada en moderna Pro~iedad Privada. En este 

perlado se instauró la monarqufa constitucional en Inglaterra, 

ascendiendo al Poder la nobleza terrateniente y la gran 

burg,_1es1a. Los intereses económicos de estas clases se hicieron 

patentes de inmediato, pues se toleró el exorbitante robo de 

tierras fiscales efectuado Por la oligarqufa mientras que otros 

bienes del estado eran donados o vendidos a muy baJo precio. Por 

otra Parte, la burgues1a capitalista apoyó la comercialización 

de la tierra, en vista de que era en las zonas rurales donde 

tenla verificación la liberación de la fuerza de trabaJo 

requerida Por la manufactura. 

Desde el último tercio del siglo XV se inició el despoJo a 

los campesinos del suelo colectivo, acontecimiento que fue 

llevado a cabo por los terratenientes en lo individual. Para 

frenar estos abusos se estableció una legislación que castigaba 

-aunque sin éxito- tales Procedimientos ilegales. Hasta el 

siglo XVIII se concretó el robo de la propiedad comunal en toda 

su amPl itud al legal izarse la exproPiación de las tierras 

comunales. Se expidieron varias leyes, entre ellas las "Bills 

far Inclosure of Commons" (cercamiento de las tierras 

comunales>, que admit1an la anexión de terrenos comunales a los 

latifundios. De esta forma, un gran número de pequenas 

propietarios y arrendatarios fueron Privados de la parte de 
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medios de subsistencia que aún conservaban 

satisfacer la demanda de asalariados 

manufacturera. 

y l; berados Para 

en la industria 

El acontecimiento que corono el Proceso de expropiación fue 

el "clearing of states" tdespeJamiento de fincas) emprendido en 

el siglo XIX. Este despoJo de la propiedad clánica se efectuó 

de modo sistemático y brutal sobre grandes extensiones de tierra 

cultivadas Por las tribus escocesas desde la antigüedad. Se 

despeJaron de las fincas a hombres y pueblos enteros Para 

convertirlas en terrenos para Pastura de oveJas. Posteriorme-nte·, 

dichas Praderas fueron utilizadas con~ cotos de caza. mter·t1~1s 

multitudes de hombres Y muJeres fueron ernPu.iados a vivir e~ 

regiones inhóspitas. 

As1 entonces, advertimos que fue en al camPn en donde tuvo 

lugar el largo proceso de exPrOPiaciOn al productor oirecto de 

su tierra. Su obJetivo Primordial fue la proletarizaciOn del 

campesinado y la transformación de la vieJa propiedad feudal ~n 

modernos latifundios de 1ndole comercial. La Proletarlzaciún 

de 1 artesanado urbano fue un proceso més len to deb i lo a q11;i 1 a:. 

organizaciones gremiales imPedfar·. la madi ficc'c '.'.n '1•·1 tnl ler· 

artesanal en empresa capitalista, Pues se Procur1ba que tod

los maestros tuvieran igual Participación en los benef~~ios d>: 

su oficio. 

Una vez que el proceso de expropiación tiubo comen2.3do v una 

gran masa de campesinos se encontró libre de sus medios de 

Producción y de sus medios de subsistencia, Jg naciente 
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burguesfa recurrió al estado Para que éste eJerciera coerción 

contra los expropiados a fin de obligarlos a emPlearse como 

asalariados. La mayor parte de los campesinos despoJados no 

estaban habituados a trabaJar baJo las órdenes de terceros y 

mucho menos Por baJos salarios. Aunado a lo anterior. la 

manufactura todav1a no alcanzaba un desarrollo significativo Y, 

Por tanto, su demanda de fuerza de trabaJo era muy inferior a la 

cantidad de trabaJadores -antes campesinos- que recién se 

incorporaban al mercado de trabaJo. De aqu1 que un número 

elevado de los expropiados se vieran reducidos a la condición de 

pordioseros y vagabundos, Pues Por un lado, gran parte de éstos 

se mostraban reacios a emplearse como asalariados Y, por otro, 

la oferta de trabaJadores en busca de ocupación exced1a con 

mucho las necesidades de fuerza de trabaJo en la manufactura. 

Por consiguiente. 1 a burgues 1 a se vi o instada a ut 11 izar 

mecanismos extraeconómicos para obligar a los individuos 

carentes de algún oficio a trabaJar como asalariados y 

disciPlinarlos baJo las Prescripciones del capitalista. Para 

tal efecto, en el siglo XV se Promulgó una legislación que 

establecfa castigos severos a todo suJeto que fuese considerado 

ladrón, mendigo o vagabundo. Persistentemente la burguesfa, a 

través de mecanismos extraeconómicos y utilizando siempre el 

poder el estado, debilitó y sometió al Proletariado dentro del 

grado normal de explotación de Plusvalor. Para lograr esto, una 

vez que la burgues1a se constituyó en la clase hegemónica, se 

instauraron 1 eyes que Pro 1 ongaban 1 a Jornada 1 abara l. f i Jaban 
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salarios méximos y prohibfan las coalicione5 obreras. 

2.3 Génesis del capitalista. 

A continuación expondremos el proceso de gestación de la clase 

capitalista que, al igual que la formación del oorero 

asalariado, tuvo lugar durante la acumulación originaria. Las 

dos formas de capitalista emanadas de la expropiación al 

Productor directo de sus medios de producción constituyen. a 

diferencia del capitalista comercial y del capitalista usur~ro, 

figuras corporeizadas del capital industrial. 

La esPec1f1c1dad del caP1ta11sta industrial con respecto a 

otro t1Po de capitalista,. reside en la concentraci(Jn de los 

medios de Producc10n y en la utilización de trabaJo asalar·iado 

durante el Proceso productivo que el Primero lleva a c~Do. FLoe 

ast como el capitalista industrial Pudo situarse en los origenPs 

del capitalismo tanto en el émbito rural como en los centros 

urbanos. 

2.3.1 Origen del arrendatario capitalista. 

El surgimiento del caPital ista en Inglaterra se dio a la Par '•ue 

el proceso de proletarización y al igual que éste, abarco varins 

siglos, y se llevó a cabo en el émbito agrlcola. La 

expropiación de tierras al campesino propicio la concentración 

de enormes extensiones de tierra en manos de terratenientes 
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descendientes de la antigua nobleza feudal. Sin embargo, éstos 

no cultivaban directamente sus tierras, sino que las arrendaban 

a individuos dispuestos a labrarlas. 

El arrendatario fue la primera figura Ya constituida del 

capitalista. En el siglo XIV aparecieron los primeros 

arrendatarios, denominados bail1os, los cuales además de ser 

siervos de la gleba eran capataces y administradores de las 

fincas feudales. Posteriormente se convirtieron en 

arrendatarios libres que empleaban Jornaleros agr1coles, 

mientras que el terrateniente Proporcionaba las simientes Y los 

medios de trabaJo necesarios Para el cultivo. Con el tiempo, 

al adquirir instrumentos de trabaJo -un inciPiente capital 

agr1cola-, este arrendatario cobró ceda vez més indePendencie Y 

se transformó en medianero. En esta forma de organización de la 

siembra, el arrendatario aportaba una parte de los medios de 

Producción Y el terrateniente otra, dividiéndose ambos el 

Producto de manera proporcional conforme e lo estiPuledo en un 

contrato. La figura del arrendatario como agricultor 

capitalista se consumo cuando éste consiguió suministrar todos 

los elementos del caPital Productivo indispensables -medios de 

Producción Y trabaJo asalariado- Para labrar la tierra. 

Proporcionando al terrateniente únicamente una Parte del 

excedente agr1cola como renta. ya en dinero o en especie. 

Entre el siglo XIV y el siglo XVI se suscitaron una serie 

de acontecimientos que aceleraban el enriquecimiento de los 

arrendatarios. Estos últimos expropiaron de manera ilegal los 
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terrenos comunales Para amPliar la crfa de ganado y obt~ner 

abono Para fertilizar el suelo. Un hecho trascendental lo 

constituyo la calda del precio de los metales Preciosos en el 

siglo XVI. ya que traJo consigo la desvalorización del dinero. 

Este suceso se expreso en una mayor prosperidad Para los 

arrendatarios, Pues los contratos de arrendamfento se acordaban 

en base al valor del dinero en el momento del convenio y por 

Periodos muy largos -a veces hasta de 99 anos- con lo cual el 

monto de la renta pagada por el arrendatarfo no se vela 

incrementado durante mucho tf empo en desmedro del terratenfente. 

sumado a lo anterior, los salarios disminuyeron y los productos 

agrfcolas sufrieron una alza de Precio, lo que sfgnlfic<) Para el 

arrendatario el acrecentamiento de su caPital dinerario. foans 

los elementos anteriores incidieron en la conformación de un 

acaudalado grupo de arrendatarios capitalistas en la Inglaterra 

de fines del siglo XVI. 

Según velamos, el florecimiento de la manufactura 

-Particularmente de la industria lanera- fue el motor fmPulsor 

de la expropiación al Productor de sus condiciones obJetivas de 

producción. Durante el desarrollo de este Proceso, se 

comenzaron a gestar relaciones capitalistas de produr.ción en el 

campo que desembocarfan en la aparición ael asalariado rural y 

del arrendatario capitalista. De manera colateral, se oPnró una 

revolución en la agricultura con la implementación de nuevos 

métodos de organización del trabaJo agrfcola como la cooperaci~n 

que. de manera simultanea con la concentración de la producción, 
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se traduJeron en una alta intensidad del trabaJo y en un 

incremento de la productividad en los cultivos. 

Con el desenvolvimiento de las relaciones de producción 

capitalistas en la agricultura se desmantelaren las economfas de 

subsistencia en las que el campesino, ademas de cultivar su 

pequena propiedad. desemPoMaba actividades complementarias de 

fndole artesanal, tales como la hilanderfa y la teJedurfa. Las 

pequenas unidades económicas famil1ares. otrora autosuficientes, 

Pasaron a ser sustitu1das Por multitud de campesinos libres 

desprovistos de obJetos e instrumentos de trabaJo. 

Es durante el Proceso de exPrOPiación que los medios de 

producc1ón y los med1os de subsistencia, al ser liberados, se 

transforman resPect1vamente en elementos del caPital constante y 

,del capital variable propiedad del arrendatario cap1talista. 

Este último se convierte en Proveedor de medios de consumo a los 

asalariados rurales y de materias Primas a las manufacturas 

establecidas en las zonas urbanas. Surge as1 la necesidad de un 

mercado interno basado en la división social del trabaJo, el 

cual se consolida simultaneamente con la evolución· de las 

relaciones de Producción capitalistas y el desarrollo de la 

producción de mercancfas. El mercado interno se erige en la 

unidad intermediaria en donde los asalariados se proveen de 

medios de consumo Y la manufactura urbana adquiere materias 

Primas agrfcolas que. una vez sometidas a un proceso de 

transformación mas elaborado. retornan nuevamente al mercado 

para comercializarse con vista al consumo tanto en las zonas 
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rurales como en los centros urbanos. El proseso dP 

expropiación. al despojar a los c1mpes1nos ~e sus medio~ d~ 

producción, establece la división del trallaJo campo-ciudad y la 

consiguiente desaparición de gran Parte de la industrid 

doméstica accesoria. Sin embargo, la manufactur·a no liquida la 

industria subsidiaria doméstico-rural cte·manera absoluta, pues 

ésta resurge en corresPondencia a las oscilaciones de la 

actividad predominante en el ambito rural, sea esta a9r1cola o 

ganadera. La manufactura requiere de productos Y materias 

primas elaboradas artesanalmente, por 

apodera muy fragmentariamente de 

funda siempre en el artesanado 

lo cuai ésto "sOl·? se 

la producció11 r101:ional y se 

urbano y en la indr¡;tria 

doméstico-rural."' 4 

La diferencia entre la agr·icultura y la inliustria logra 

afianzarse con la gran industria, per1odo en el que, por un 

lado, se da paso a la agricultura capitalista maquinizada y, Por 

el otro, el mercado interno Ya configurado se amPl ia sobre una 

base territorial dada. convirtiéndose en fundamento del capital 

industrial. 

2.3.2 Formación del capitalismo industrial. 

El capital industrial es aquel capital que actúa sobr~ la 

totalidad de la Producción social apoyado en un vasto sistema 

\4, J:t>id, • P, G::SC, 
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comercial y crediticio, de a~u1 que tanto el capital usuario 

como el capital comercial 1e antecedan. 

Con la disolución del régimen feudal rural y de las 

asociaciones gremiales 11rbanas, que conforma11an un obstáculo 

Para el desarrollo del nuevo sistema capitalista de producción, 

surge el capital Industrial. En un Primer momento se eliminaron 

todas las trabas que impedfan la explotación de trabaJo 

asalariado en la agricultura. lo cual es condición sine qua non 

para el desarrollo de la industria urbana capital fsta. Se 

suprimieron los gremios y se franquearon las barreras que las 

corporaciones artesanales oponfan a la concentración de los 

medios de producción y al incremento de la Producción durante el 

periodo manufacturero. Pero sobre todo. su reticencia a 

adecuarse a las exigencias de las nuevas relaciones de 

producción capitalistas. De esta forma, la organización gremial 

se vio instada a desaparecer, pues "con la réPida expansión del 

comercio Y, con ello, de la demanda de mercancfas Por el 

estamento mercantil. la empresa corporativa, empuJada de Por s1 

mas allé de sus limites. hubo de transformarse formalmente en 

empresa cap ita 1 i sta" . ' 5 Numerosos productores ur_banos, entre 

los cuales ademas de maestros artesanos se encontraban oficiales 

y aprendices, se convirtieron en trabaJadores asalariados al ser 

liberados de la - constricción gremf al. Algunos maestros 

artesanos lograron evadir la expropiación de sus instrumentos de 

cePtt111. ceP1t:ulo V% Ctn•dtt:ol. Stglo ><><I: 
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trabaJo y a travos del empleo de traoaJo asalariar.Jo .. ~,1,_;--:,.or

acumular ~ierta masa de plusvalor que Tes P2rmftió am~Jir.r 1~ 

escala de la producción y transformarse usí en capit;::1 f~tc.3. 

De manera simult~nea al Proceso de e:-,proPf.:Jcion 

establecimiento del mercado interno surge el mcrc'ldO mu.1aial. 

proPiciado Por los descubrimientos de tierras dcsconochiüs en el 

siglo XV. El intercambio mercanti 1 SG extendió .o nueva:; 

regiones. acrecentando la demanda de mercanc!as Procedentes de 

Europa. Ante el inusitado auge del crmercio mur.1ial. <el método 

tradicional de acumulación de capital -basado en la extracción 

de plusvalor mediante la exPlotaclón dr! trnbaJc• asalarf3do

resultó ser insuficiente Para acrecentar ia producción CJE• 

mercancfas. 

En el siglo XVII varios elementos hicieron una imPor;:ante 

aportación a la acumulación originaria, destacando entre ellos: 

las guerras comerciales, el sistema co·oni:il. el r.r2ctito 

estatal. los impuestos y el Proteccionismo. 

La guerra comercial que se libró er EuroPa en el siqlo XVI 

fue una dfsPuta entre EsPana. Portugal, Holanda, Franr.!a" 

Inglaterra por las rfquezas naturales, los met.Jles pr~cfo::;os y 

la fuerza de trabaJo esclava <:ncontradas en el nuevo '"Undo. Co<1 

sumo srado de violencia se llevó a efecto el robo. e: ultraJ~ 

el aniquilamiento cJe la Población aborfge11. 

El sistema colonial ProduJo fabt,;losas c¡ana .. ,;ias al ,,,r 

fmPlRntado el monopolio comercial que Prohib1a el cumerc!o de 

las colonias con otros pafses y ademas evitaba el nacfoiien•~ de 
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una industria nativa, haciendo forzoso el intercambio mercantil 

con la metróPol i. En las colonias se estimulo el desarrollo de 

la agricultura de exportación con el obJetivo de Proporcionar 

materias primas a los centros rectores. De esta forma. se 

emPezo a delinear una división internacional del trabaJo 

determinada Por las necesidades de desarrollo del mercado 

mundial. La navegación y el comercio colonial se vieron a su 

vez incentivados y también se convirtieron en importantes 

fuentes de enriouecimiento. Lo anterior tuvo una trascendencia 

enorme, Pues surgieron nuevos mercados a los que habrfa de 

Proveer de todo tiPo de articules. La Producción manufacturera 

cobró un gran impulso y se acelero la acumulación en las 

Principales naciones imPeriales. 

En Inglaterra el estado fue un importante gestor de la 

acumulación. El sistema colonial tuvo un influJo directo en el 

gasto efectuado por el estado para mantener una eficaz 

estructura económica -administrativa en las colonias. El estado 

se vio impelido a solicitar créditos a capitalistas agiotistas y 

obtener ingresos a través de la instauración de un sistema 

imPositivo moderno. Tales medidas mantuvieron al pueblo aJeno a 

los beneficios de la acumulación, mas sin embargo, su costo si 

fue cargado a la nación entera. siendo la deuda Pública "la 

única Parte de la llamada riqueza nacional que realmente entro 

en 1 a Poses ion de 1 os Pueblos modernos", Por eso "un Pueblo es 

tanto mas rico cuanto més se endeuda."'" El sistema de la deuda 

'"· • p1e de 
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Pública tambien co~l:rlbuYO a la formacion ·Je. socleC .. .Jec "º' 
accione$ y de grandes bancos. Estos ÚltimOs ~pr<J::ito ohtuv 1 r:rr;n 

la facultad de emitir billet~·; banca~io$ 'uti11tach)~ ~ .• , .. ,,, 

gobierno quien los puso en circu1aciOn entr,' el r.:w··I :ro, 

estableciéndose un importante sistema crediticio que d6SPu2s 

trascendió los limites nacionales. El sistema 

internacional dio cuenta del papel primordial que el mercado de 

capitales estaba adquiriendo, Junto con el mercado de 

mercanc1as, en el Proceso de la acumuiación nriginMria. t~o 

obstante, al exPandirse la internacionalizaciur. del caPital 

quedó oculta la procedencia de la3 r·iquet:as emnlead.i~ r:ri 1Jfcha 

acumulación. 

E 1 sistema proteccionista fun ólrCI elemento f: .. mdo:ncin1 .11 c1l! 

la acumulación Primitiva ci; capital puesto en Pract :.:.3 Por 

varios Pa1 ses europeos. Con e 1 objat i vo do 

forta 1 ecer 

Inglaterra 

a su manufactura de la comPetencid ~xh.:rn<:t; 

recurrió la implantación de aranr.eles 

proteccionistas que funcionaron como ''un med'o 3rtifi~ial de 

fabricar fabricantes"' 7 , permit; éndol e conservar :;u ~ercado 

interno caut'vo. 

desataron una guerra comercial de ia que salió ·1irtnr·1 JC: 

Inglaterra. la cual Pudo asf disponer -aunado a su~ PrOPin 

robos- de las riquezas robadas Por Portugal. EsPaMd y Holanda .1 

sus resPectivas colonias . 

...,17. l:b1d, • Po, Q40. 
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Todos los factores fundamentales de la acumulación 

enunciados anteriormente, cimentaron las bases Para el ulterior 

despliegue de la gran industria en Inglaterra. La explotación 

de trabajo infantil, la trata de negros y la esc 1 av1tud en el 

nuevo mundo fueron otros acontecimientos que se sumaron a los 

métodos de la acumulación originaria cuando las relaciones de 

producción capitalistas en Inglaterra ya se encuentren 

plenamente consolidadas. 

3, Le colonizaclOn. Factor cardinal de la acumulaciOn 

originaria. 

Según velamos en 11neas anteriores, el colonialismo constituyo 

uno de los diversos elementos coadyuvantes del Proceso de la 

acumulación originaria de capital en las metrópolis. En las 

colonias Pronto se hizo patente la búsqueda de riquezas que el 

capitalismo emergente en Europa, especialmente en Inglaterra, 

necesitaba Para hacer frente a las cada vez mayores exigencias 

de la valoración del capital y de la acumulación. 

A través del sistema colonial, los paises colonizadores 

1mPusieron diversos mecanismos de exacción de Plusproducto a 

las sociedades Precapitalistes. Para llevar a cabo lo anterior 

se tuvieron que vencer varios obstéculos, entre los cueles el de 

mayor significación fue la oposición de las organizaciones 

económicas Preexistentes, orientadas hacia el valor de uso, a 
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readecuar su Producción en torno a los requerimientos de metales 

Preciosos y de materias Primas en las metr6Po1is. 

La expansión del capitalismo en las colonias mostró. una 

vez mas. la rapacidad y la violencia con que se inicio la 

transformación capitalista de las estructuras económico-sociales 

antiguas. Ahora bien. debernos aclarar que tal transformación 

adop'_(1 diversas modalidades no siempre concluyó con la 

in1l,18~itar:i~m automética del capitalismo en todas las regiones. 

Las relaciones de explotación Preexistentes en la mayor Parte de 

los terr'itorios conquistados eran de carécter semifeudal. 

esclavistas o despótico tributarias. De aqu1 que la gestación 

del capitalismo en las colonias no asumiera la forma clásica. 

Pues las relaciones de producción y las condiciones internas 

eran diferentes a las que se desarrol laror¡ en la Inglaterra 

feudal. El comercio es un factor que acelera la desarticulación 

de las sociedades precapitalistas, más la eficacia que tenga la 

acción de dicho elemento sobre el ·antiguo modo de producción 

depende, en Primera instancia, de la firmeza y estructura 

interna de éste." 1 º El caPital comercial fue la primera forma 

de capital no desarrollada que logró prosPerar en sociedades 

atrasadas. Sin embargo. a pesar de que por s1 sólo no Pudo 

transformar las colonias explotadas en econom1as capitalistas. 

s1 consiguió hacerlas más susceptibles de cambio. 

El funcionamiento caPitalista del modo de producción 

16, M•f"'><• K. E1 C:.DP~tal, t. :t':t':t, P• 42.4. 
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colonial imPlica, necesariamente, la sustitución de relaciones 

de Producción basadas en el trabaJo personal Por- relaciones de 

Producción fundadas en la ProPiedad Privada capitalista. La 

PrOPiedad colectiva de la tierra. fundamento económico de la 

entidad comunitaria, y la prnniedad privada sustentada en el 

ProPio trabaJo, factor económico clave en las colonias 

escasamente Pobladas, fueron los obstaculos mas importantes que 

enfrentaron las metrópolis en su propósito de implantar las 

relaciones de producción caPitalistas en los territorios 

conquistados. El hecho de encontrarse todavfa el productor 

directo en posesión de sus condiciones de Producción, determinó 

que la instauración de las relaciones de PrOPiedad capitalistas 

avanzara lentamente en las sociedades antiguas. Ahora bien. la 

constitución del modo de producción caPitalista en las colonias 

hubiera sido imPosible sin la existencia de una fuerza de 

trabaJo Previamente liberada. En las colonias ocurrió un 

proceso analogo al suscitado en las met.rópolis: se despoJó al 

productor directo de sus medios de producción, surgiendo as1 una 

masa de trabaJadores libres en la necesidad de vender su 

caPacidad de trabaJo como mercanc1a. La realización del Proceso 

de exProPiación en sociedades Precapitalistas con dis1miles 

condiciones económico-soctales, da cuenta de la diferente 

evolución de la acumulación originaria en las colonias, la cual 

"adopta diversas tonalidades en distintos Paises y recorre en 

una sucesión diferente, y en diversas épocas históricas, las 
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diversas fases." 1 A 

La acumulación Primitiva suscitada en las colonias, que 

expropió a los productores convirtiéndolos en asalariados Y 

transformo sus medios de vida en capital, confirmo nuevamente 

que el capital "no es una cosa, sfno una relación social 

Chistórica de Producción! entre Personas mediada por cosas.· 20 

Los medios de Producción y los medios de subsistencia sólo 

funcionaron como capital una vez cue se erigen como condición y 

r·esultadn del Proceso de reproducción social fundado en la 

explotación de trabaJo asalariado, es decir, se convierten en 

capital en tanto éstos sirven como medios para la acumulación 

capitalista. 

4. La acumulación originaria desde la Perspectiva de la 

subsunción formal y la subsunción real de Marx. 

A·continuación expondremos una breve recapitulación de los 

principales aspectos concernientes al proceso de la acumulación 

originaria e intentaremos vincularlo con la génesis Y 

consolidación del modo de producción capitalista. 

Una vez instaurada la relación salarial como forma de 

explotación Predominante en la nueva formación económico-social, 

20. Xbtd .• P. 957. V•••• el c•P1tulo 25 "La ~~orfa moderna d• 
~umu1ac<1on·. 
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la graoual subordinación del proceso de trabajo Por el capital 

se centro, en un Primer momento. en la adecuación de Procesos de 

Producción Preexistentes a las exigencias de valorización del 

r.aPital. Posteriormente~ dicha subordinación se hizo extensiva 

al contenido del proceso laboral mediante el trastocamiento de 

su base técnica, Perfeccionandose los métodos de extracción de 

Plusva11a. Fue asf como las modificaciones efectuadas en el 

Proceso de trabaJo dieron respuesta a las necesidades de 

desarrollo del capitalismo. 

4.1 La PrOPiedad individual basado en el propio trabaJo. 

Durante la invasión al Imperio Romano por los Pueblos bérbaros 

fueron destru1das gran Parte de las fuerzas productivas 

existentes en el mundo antiguo. El escaso intercambio y las 

limitadas relaciones comerciales redoblaron tal aniquilamiento, 

ya que la permanencia Y el progreso de las fuerzas Productivas 

"sólo se garantiza al adquirir caracter universal el 

lntercamblo.•21 Asimismo. las invasiones bérberas Provocaron la 

dismlnuclOn de la población Y el estancamiento de la agricultura 

y la industria. El Progrese de las fuerzas productivas expresa. 

en mayor o menor medida. el nivel de desarrollo de la división 

del trabaJo Y del intercambio alcanzado en una sociedad y, por 

21. ~- td•010Q~. •1•"*"·· 
10~7~ P. 02. 
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tanto, el tipo de Prooiedad sobre la que se erigen las 

relaciones de Producción en un modo de Producción espec1fico. 

El desenvolvimiento restringido de las fuerzas productivas y el 

reducido comercio en la Edad Media. determinaron el carácter 

feudal de la Propiedad territorial y la constitución de ésta en 

una entidad económica autosuficiente. 

La protección brindada Por el feudo a la Población 

oiserain . .1da en extensas regiones ProPic16 el surgimiento de la 

·relación de Producción feudal basada en la servidumbre de la 

gleba. Sin embargo, la Población no sólo se concentró en los 

feudos. Varias ciudades fueron fundadas por los siervos de la 

gleba que huyeron de la coacción servil, transformándose de esta 

manera en hombres libres. En las ciudades se conformó 

paulatinamente el régimen de la Propiedad corPorativa fundada en 

el trabaJo personal que, al instituirse de manera paralela a la 

propiedad territorial, dio inicio a la contraposición de 

intereses entre el campo y la ciudad. La guerra entablada por 

la nobleza contra los centros urbanos y la Potencial competencia 

que significaban los siervos fugitivos Para el sector artesanal. 

conduJcron a los gremios a organizar su Propio eJército. Las 

organizaciones corPorativas tenfan adem~s otras funciones, como 

conservar mercados, dirimir antagonismos entre 105 diferentes 

oficios. resguardar -tras un largo aprendizaJe- la actividad 

artesanal de la competencia y Proteger la Propiedad de los 

gremios sobre los medios de Producción. 

As1 entonces, la propiedad feudal tuvo dos variantes. La 
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predominante 

tenencia de 

fue la propiedad territorial cimentada en la 

la tierra y en la explotación de trabaJo servil. 

Este acontecimiento provocó, Indirectamente, el desarrollo de la 

Propiedad corporativa fundada en la propiedad, por Parte de un 

grupo de artesanos, de los Instrumentos de trabaJo. 

Posteriormente se abolló la servidumbre de la gleba y muchos 

campesinos libres se transformaron en pequeMos propietarios 

labradores de su Propia tierra. 

En la Edad Media las ciudades florecieron en virtud del 

impulso que le otorgó la actividad artesanal al intercambio 

mercantil. A Partir de este momento se empezó a gestar la 

separación campo-ciudad y una mayor autonom1a del capital 

comercial con respecto a la propiedad feudal territorial, 

perffléndose "el comienzo de una existencia y de un desarrollo 

del capital independientes de la Propiedad territorial, de una 

propiedad basada solamente en el trabaJo y en el intercambfo". 22 

Lo anterior fue de vital importancia, pues ya se encontraba 

presente en tal sociedad el germen de un régimen de producción 

orientado hacia el valor de cambio. 

4.2 Formas hlbridas de Producción. 

feudalismo al capitalismo. 

La transición del 

El desarrollo del capital comercial en la Edad Media dio origen 

~·""·se. 
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a la división del trabajo en las ciudades. Los gremios 

caracterizados Por reglamentar el trabaJo al interior de sus 

resPectivos oficios y por disPoner de tiendas en donde vender 

sus mercancfas, con el auge de la 

intercambio mercantil cedieron 

producción artesanal y del 

la comercialización de sus 

Productos a un grupo de intermediarios, surgiendo asi "la 

separación de la producción y el cambio, la formación de una 

clélsc especial de comerciantes",23 

La expansión del intercambio otorgo un fmPetu notable a la 

actividad artesanal asentada en las localidades. Lo anterior 

fue de gran significación, pues a medida que crecia la 

producción mercantil se hizo necesaria la dilatación del radio 

de acción del capital dinerario y del capital comercial Para 

efectuar las transacciones comerciales entre las distintas 

ciudades. El dinero como medio de circulación Y medio de Pago 

fue ampliamente utilizado en el intercambio de mercancfas 

excedentes entre el mundo antiguo. El capital comercial fue el 

encargado de realizar dicho intercambio en modos de producción 

tan disimiles como el sistema de tributo, la esclavitud Y el 

régimen feudal. En el Precapital ismo el capital comercial 

únicamente actúa como intermediario en la operación de 

compra-venta mercantil, de aquf que en este estadio de 

desarrollo histórico el capital comercial asuma la "función ~ 

l:bid,, Po 5Q, 
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excel leore del capital. "24 

Ahora bien. el crecimiento del intercambio mercanti 1 

modificó el carécter de los productos cuya función PrinciPal era 

la satisfacción de necesidades inmediatas. Con el 

desenvolvimiento del capital comercial y del trabaJo artesanal 

los valores de uso se transformaron en valores Para el cambio. 

El comerciante estimuló la producción con vista al cambio, 

adquiriendo el caPital -baJo estas circunstancias- una función 

autónoma respecto de la Producción. El hecho de que el capital 

comercial se desenvuelva en la órbita de la circulación, 

determina también que la transformación del patrimonio-dinero en 

capital, al ser mediada por el intercambio mercantil, ocurra en 

ese nivel. Puesto que en la circulación, siempre y cuando ésta 

no sea una continuación de la producción, no hay generación de 

valor. la ganancia del caPital comercial se deriva de la 

eJecución de dos actos en el intercambio: la compra y la venta. 

La obtención de dicha ganancia queda sintetizada en el ·comprar 

caro para vender barato, tal es la ley del comercio. Es decir, 

no el intercambio de equivalentes.•25 Es asi como el capital 

comercial opera en el precapitalismo exclusivamente en el émbito 

de la circulación. constituyendo una forma histórica del capital 

en la que este todavta no ha trastocado la esfera de la 

Producción. Més sin embargo, la ampliación y desarrollo del 

25. :It:Jid,. 421. 
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capital comercial. que conlleva la transformación del 

patrimonio-dinero en capital, se configura en presupuesto 

histórico del capitalismo en la medida en que hace Posible la 

concentración 

intercambio. 

de dinero y alienta la producción para el 

En la Edad Media los comerciantes extendieron la actividad 

mercanti 1 mas alla del per1metro de los centros urbanos 

artesanales. El establecimiento del intercambio comercial con 

pueblos .eJanos y la aPropiación del plusproducto generado en 

sociedades precaPftalistas. correlacionaron diversos modos y 

Procesos de produccjón. De esta manera, el capital comercial 

penetró en formas de producción comunitarias, esclavistas Y 

feudales. No obstante, lo caracter1stico del movimiento del 

caPital comercial es que éste no altera el funcionamiento 

interno de los Procesos de trabaJo pertenecientes a formaciones 

económico-sociales 

producción queda 

PrecaPitalistas. 

intacto. Lo que 

El 

se 

antiguo modo de 

suscita a ra1z de la 

expansión del intercambio es un incremento del Plusproducto, el 

cual se transfigura en valor de cambio en el Proceso de la 

circulación. En las sociedades PrecaPitalistas sólo el 

plusProducto es intercambiado baJo la forma de mercanc1as, 

eJecutandose un intercambio de tipo mercantil simple. 

El capital comercial Promueve un intercambio formal en la 

circulación en la que éste se ha independizado de la Producción. 

La esfera de la Producción, por su Parte, no sufre cambios 

profundos y los Procesos de trabaJo se sig4en desempenando 
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conforme a las antiguas tradiciones. La desvinculación entre la 

circulación y la producción se manifiesta en "que la circulación 

aún no se ha apoderado de la Producción ... el Proceso de 

Producción aún no se ha incorporado la circulacfOn como mera 

fase de s1 mismo.· 2 e El capital comercial, a través de la 

conversión de los valores de uso en valores de cambio en el 

émbito de la circulación. impone un "dominio secundario sobre el 

Proceso de trabaJo a Partir de su producto." 27 De esta manera 

el proceso de circulación es refuncionalizado Por el caPital 

comercial, obteniéndose una ganancia procedente del intercambio. 

En las sociedades Precapitalistas, el Producto transformado 

en mercancla mediante el intercambio constituye un tipo especial 

de las formas h1bridas de Producción, en la cual el capital "aún 

no se ha aPoderado directamente ... del proceso de trabaJo" 2 ª; 

es decir, el capital no ha incursionado todav1a en la esfera de 

la Producción, puesto que no hay coacción directa sobre el 

Productor independiente ni sobre su trabaJo. En esta modalidad 

de las formas h1bridas de Producción, el caPital -Ya sea usuario 

o comercial- no comPra directamente la capacidad laboral del 

trabaJador, ni suPedita al proceso de producción baJo su égida, 

por lo que aqu1 "el capital Ya existe desemPeMando determinadas 

26. ~· p, 420. 

27. d• el••• •n un cur•o 1mP•rt1do Por Luf• Arfxrnend1 
Facult•d d• Eeonom1•. •oo•to de 1GBB. 
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funciones subordinadas, pero no aún en su función dominante." 2 g 

El capital se relaciona con el trabaJo desemPeMado Por 

Productores indePendientes, sean éstos artesanos o campesinos 

que cultivan su tierra. de modo indirecto y sin modificar la 

base técnica. En algunas sociedades orientales el capitalista 

adelanta dinero a los pequenos Productores para que compren 

materias Primas y medios de trabaJo con el Préstamo otorgado. El 

ca·,itdlista obtiene a cambio intereses .v de esta forma el 

r·r·oceso de trabaJo se mantiene inmodificado. La diferencia 

entre el usurero y el comerciante estriba en que este último no 

adelanta dinero, sino que los Productores trabaJan a pedido Y 

elaboran articules con las materias primas Proporcionadas 

previamente Por el comerciante. Posteriormente, el mismo 

mercader se encarga de comercializar el producto reunido sin 

necesidad de haber ingerido en lo absoluto en el proceso de 

trabaJo. 

El sometimiento de la circulación por el capital y la 

orientación del Proceso de trabaJo hacia la creación de valores 

de cambio generan la disolución de las antiguas relaciones de 

producción. La explotación indirecta de plustrabaJo Por el 

CaPftal usuario y por el capital comercial catalizan la 

transición de las formaciones PrecaPitalistas hacia el 

capitalismo. La forma más tlPica de transición al capitalismo 
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se da cuando el comerciante hace trabaJar para s1 al artesano o 

al pequeno Propietario rural, transforméndose el comerciante en 

Productor de mercanc1as. Ahora bien, el control directo del 

capitalista sobre el trabaJo artesanal urbano y sobre la 

actividad campesina accesoria suscito el establecimiento 

marginal de relaciones de producción capitalistas al lado de 

antiguos modos de producciOn. Esto último fue fomentado a su 

vez por la expansiOn del comercio durante los siglos XIV Y XV en 

las ciudades y puertos situados en el Mediterréneo. 

Hacia la parte final de la Edad Media, las relaciones de 

proPiedad sustentadas en el trabaJo Personal -coexistentes con 

formas h1bridas de ProducciOn encaminadas hacia el intercambie.

comenzaron a imponer limites al desarrollo de las fuerzas 

Productivas. La disPersiOn de los productores directos y su 

falta de cohesiOn excluian la concentracion de los trabaJadores 

y de los medios de producciOn. Los gremios y la parcelaciOn de 

los cultivos restringian el Progreso de la técnica y, por 

consiguiente, el establecimiento de la división del trabaJo al 

interior del Proceso Productivo. La magnitud del capital 

todav1a era insuficiente para Producir masivamente las 

mercanc1as demandadas Por el mercado externo en constante 

crecimiento y las formas h1bridas de producciOn aún eran modos 

inadecuados para la valorizaciOn del capital y el 

establecimiento de la relaciOn antitética caPital-trabaJo 

asalariado. 
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4.3 La acumulación originarla de capital. Fundamento de 

la subsunción formal capitalista. 

Como velamos en 11neas anteriores, el auge del comercio en los 

siglos XIV y XV traJo consigo el divorcio de la producción Y del 

intercambio, Y PrOPició -aunque de modo esPorádico- el 

surgimiento de formas hibridas de Producción. Aunado a lo 

ant8rior, la expansión del fluJo de mercancias Y el desarrollo 

de las comunicaciones con otros pa1ses provocaron más tarde una 

nueva división del trabaJo, Pero esta vez entre las diferentes 

ciudades. 

La división del trabaJo entre los centros urbanos tuvo como 

resultado el nacimiento de la manufactura. Este acontecimiento 

fue de gran significación Ya que proPició la disolución de los 

gremios artesanales. La inciPiente burguesia, conformada 

principalmente por comerciantes, estableció las manufacturas con 

el caPital derivado de las ganancias obtenidas en el intercambio 

mercantil y que Poco a Poco fue concentrando. Por su parte, los 

campesinos-siervos rechazados Por los gremios pronto encontraron 

acomodo en las manufacturas. El incremento del comercio imPulsó 

la competencia entre las manufacturas y la actividad artesanal. 

Lo anterior desembocó más tarde en la absorción de los talleres 

artesanales por las empresas capitalistas, quedando asi 

liquidada la oposición de los gremios a la concentración de los 

medios de producción. 

El auge que experimentó el ramo textil, especialmente el 



_., 

- 43 -

concerniente a 

la agricultura. 

la manufactura lanera, desató una revolución en 

Para satisfacer el creciente volumen de lana 

demandado por las manufacturas textiles. la no~1e71 

terrateniente feudal desaloJO a gran cantidad de campesinos de 

la tierra que cultivaban, dando as1 inicio al Proceso de lá 

acumulación originaria de capital. Al ser desPoJados de sus 

ti erras, 1 os camPes i nos fueron 11 berados de su re 1 ac i .Jn serv i 1 y 

de sus medios oe producción, convirtiéndose en individues 

capaces de disponer libremente de su capacidad de trabaJo. Fu~ 

as1 como se gesto la relación caPital-trabaJo asal~riado, 

Premisa basica -originaria- del funcionamiento del modo Ce 

Producción capitalista. Debido a la coaccion material. los 

campesinos desProvf stos de ti erra se vi erori t!rl 1 a necesidad ac 

emplearse como asalariados Para poder subs.stir Y, por la 

coerción extraeconOmica 

suJetarse a la disciPlina 

de caracter legal, fueron obligados a 

del trabaJo caPitalista. De asto 

manera una 

convirtieron 

arrendatarios 

parte de los trabaJadores recién 1 iberaoos se 

rurales baJc. las órdenes ne en asalariados 

capitalistas y otros se emPlr:aron en 1 J::. 

inciPientes manufacturas. La competencia reqistraua en 10~ 

centros urbanos entre los gremfos artesanales y las mar:11factur.:J 

-proPfedad de los comerciantes- provocó 1a ruina dtJ Hran nt,;~ero 

de artesanos, quienes fueron reducidos. Junto con oficiales '"' 

aprendices, a la condición de asalariados. Se expropió a los 

artesanos de sus instrumentos de trabaJo Y los talleres 

_, artesanales se transformaron en empresas capitalistas. 
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Aunque s f bien es cierto que e 1 desarro 11 o de la 

manufactura condicionó el trastocamiento de la agricultura, fue 

en el campo donde surgfó la relación de Producción capitalista 

Primigenia. Lo anterior no pod1a ser de otra manera, puesto que 

el florecimiento de la manufactura necesitaba de abundante 

cuant1a de materias Primas y de fuerza de trabaJo libre, ambos 

requisitos generados en el émbito agrfcola. Asf entonces, tanto 

en la ciudad como en el campo hicieron su aparición masas de 

asalariados desprovistos de medios de producción y de medios de 

subsistencia. Pasando estos últimos a enfrentérseles como 

caPital. 

La transformación del dinero en capital incluye dos 

procesos autónomos pero ambos recfprocamente condicionados. El 

Primer proceso se sitúa en la esfera de la circulación Y 

consiste bésicamente en la realización de la compra-venta de la 

fuerza de trabaJo en el mercado. La existencia de trabaJadores 

asalariados. libres de disponer de sf mismos. constituye la 

condición necesaria para el devenir del dinero en caPital. El 

asalariado encuentra en los medios de producción y en los medios 

de subsistencia un poder que se le enfrenta como caPital aún 

antes de haberse efectuado la metamorfosis del dinero en 

capital. Tal cosa sólo es Posible, porque el trabaJo asalariado 

se descubre enaJenado de sus condiciones de producción que de 

manera fetiche se encarnan en el caPitalista como compradoras de 

fuerza de trabaJo. Una vez que el capitalista adquiere la 

capacidad viva de trabaJo en el mercado, se posibilita la 
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eJecuc1ón del segundo Proceso que interviene en la trasmutación 

del dinero en caPital. Este último Proceso se finca en el plano 

de la Producción inmediata y culmina con la Producción de 

pJusvalfa. 

La valorización del valor es el único fin que persigue el 

caPitalista en el Proceso de Producción. Tal PrOPósito es 

alcanzado a través del consumo de la fuerza de trabaJo 

medios de Producción opuestos a áquella como capital. 

el Proce::;o laboral, la obJetivación de trabaJo vivo 

Por los 

Durante 

en la 

mercanc1a es maYor que el valor de Ja fuerza de trabaJo pagado 

en el mercado, de aquJ que el trabaJo necesario Para la 

reproducción de la capacidad de trabaJo sea menor que el quántum 

de trabaJo obJetivado efectivamente Por ésta. Esta diferencia 

-explotada hábilmente Por el caPltalista- constituye la fuente 

de la plusvalia. 

Ma~x denomina a la adecuación del Proceso de trabaJo hacia 

los obJetivos de valorización del capital, efectuada Por medio 

de los métodos de Producción de plusvalfa absoluta, como 

subsunción formal del trabaJo Por el caPital. Ahora bien, la 

transformación del dinero en capital requiere como mlnimo que 

tanto la circulación como la producción sean subsumidas Por el 

capital, la Primera de manera real Y la segunda formalmente. De 

tal suerte que, visto el Proceso de valorización del caPital en 

su conJunto, la subsunc ión formal comprende las Premisas 

historicas necesarias -situadas en el ambito de la circulacfon

que hacen Posible la obtención de Plusvalfa en la esfera 
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p·roduct i va . 

El capital Pasa a dominar la circulación a través del 

intercambio real de mercanc1as. Es hasta que el capitalismo 

toma carta de naturaleza que se ampl1a la producción con vista 

al cambio. llevéndose a cabo la adquisición de fuerza de trabaJo 

Por el capital en la circulación. El intercambio real sólo es 

posible Porque Prevfamente el productor di recto ha sido 

despoJado de sus medios de producción. de manera que éste es 

empuJado a vender su capacidad de trabaJo para subsistir. La 

acumulación originaria de caPital al escindir al trabaJador de 

sus condiciones obJetivas de Producción, conforma la premisa 

necesaria para que se verifique el intercambio real, base de la 

subsunción formal del trabaJo Por el capital. Dicho intercambio 

consiste en la compra directa de la fuerza de trabaJo Por el 

capitalista en el nivel circulatorio y se erige como el 

"fundamento absoluto del proceso capitalista de Producción 

si lo consideramos como un todo y no en el instante de la 

producción inmediata de mercanc1as.·~0 

Si ahora analizamos a la subsunción formal sitURdos en el 

ámbito exclusivo del Proceso inmediato de Producción, lo que •e 

suscita es una refuncionalización de los antiguos métodos de 

trabaJo a los obJetivos de valorización del capital. La 

subsunción formal capitalista se caracterizo ::>or efectuar una 

adecuación del "Proceso de trabaJo en instrumento del Proceso de 

50. ~-p. 57. 
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valorizacion de la creación de la Plusval 1a. ""' El 

desarrollo de la subsunción formal Precisa la concentración 

previa de una determinada maonitud de medios de Producción y de 

obreros baJo la vigilancia del capitalista. Una vez dadas estas 

circunstancias, el capitalista comienza a poner una atención mas 

enconada sobre la continuidad, la calidad e intensidad del 

trabajo, cuyos efectos inmediatos se ven refleJados en un 

incremento de la producción y, Paralelamente, en una mayor 

exacción de Plusvalfa. 

El acrecentamiento de la Plusval fa sobre una base tócnica 

preexistente se Puede obtener mediante la intensificación del 

trabaJo y/o por la ampliación del tiempo de trabaJo. Marx 

designa a la Producción de Plusvalor por conducto de los 

mecanismos anteriores como absoluto, Pues "consiste en la 

prolongación de la Jornada laboral mas allé de los limites del 

tiempo de trabaJo necesario para la subsistencia del propio 

obrero"." 2 Ahora bien, el incremento de la plusvalfa absoluta 

no opera ·cambio esencial en la forma y manera real del proceso 

de trabaJo"""· de aqu1 que este sólo sea subsumido formalmente 

Por el capital. 

L8 amPl iación del mercado hacia 

experimentado en la actividad t~xtil 

31, :lDfd, • P. 

55. M•r¡.r, 

otros pa 1 ses Y el auge 

urbana, motivaron la 
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génesis del capitalismo en el campo a partir del proceso de 

expropiación al productor directo de la tierra. De esta manera, 

los Primeros brotes de la subsunción formal tuvieron lugar en el 

campo para después extenderse a los centros urbanos. La 

expropiación traJo consigo la aparición de una gran masa de 

indigentes quienes -Por medio del empleo de mecanismos 

extraeconómicos implementados Por el estado, como la expedición 

de leyes contra la vagancia- fueron obligados e someterse a la 

disciplina del trabaJo capitalista. Fue as1 como los campesinos 

otrora indePendientes se convirtieron en asalariados. 

Las tierras expropiadas a los campesinos 

concentradas por los terratenientes descendientes 

fueron 

de los 

antiguos senores feudales, quienes las concedieron en arriendo a 

pequenos Propietarios. Estos últimos se transformaron en 

acaudalados arrendatarios capitalistas tras un largo perfodo de 

explotación de trabaJo asalariado. Dicho enriquecimiento 

también se vió favorecido con la reducción de la renta del suelo 

y con la elevación de los Precios de los productos agrfcolas. 

Los terratenientes se limitaron a recibir ingresos Por concePto 

de ventas, siendo su consumo predominantemente de carácter 

improductivo. Posteriormente algunos de ellos se transformaron 

en capitalistas al Percatarse de que, baJo las nuevas relaciones 

de producción imPerantes, la fuente de enriquecimiento más 

redituable era la explotación de trabaJo asalariado. 

Asf Pues, la acumulación originaria fue el acontecimiento 

que dio inicio a la revolución capitalista en la agricultura, 
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expresándose ésta en el surgimiento de la relación antitética 

capital-trabaJo asalariado. El trabaJo agrfcola quedó subsumido 

formalmente Por el capftal, lo que determino la aparición de 

trabaJadores Proletarios y capitalistas inicialmente en el 

émbito rural. Una vez efectuada la subsuncion formal del campo 

Por el capital, se encuentran presentes las condiciones 

necesarias para el desarrollo de las relaciones de producción 

capitalistas en los centros urbanos. 

4.4 El desarrollo de la subsunciOn real a partir de la 

subsunciOn formal. 

El desPoJo a los campesinos de su tierra no solo libero fuerza 

de trabaJo y medios de Producción. los cuales Posteriormente se 

transformaron en capital variable y capital constante 

resPectivamente al ser adquiridos Por el arrendatario como 

elementos de su capital productivo, sino que ademas conformó el 

mercado Interno. El Proceso de exproPiacion asimismo destruYO 

las pequenas economf as camPesinas autosuflcientes en las que, 

comPlementarlamente al cultivo de la tierra, se verificaba una 

actividad artesanal de 1ndole doméstico-rural. Asf, tanto los 

asalariados rurales como las florecientes manufacturas se vieron 

impelidos a conseguir en el mercado bienes de consumo, 

artfculos manufacturados y materias Primas agrfcolas. 

El mercado interno estimulo el desarrollo de la 

manufactura, quedando de esta manera más demarcada la división 
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del trabaJo entre el cemPo y la ciudad. Los Pequenos artesanos 

independientes y varios maestros gremiales, gracias al empleo de 

trabaJo asalariado, Pudieron transformar sus talleres 

artesanales en manufactures. Las condiciones de Producción ma> 

ventaJosas con que contaba la manufactura determinó que ésta 

absorbiera al artesanado arruinado. En esta etapa del 

desarrollo capitalista se hi~o patente la autonomfa que adquirió 

el capital operante en le manufactura urbana respecto e la 

relación de propiedad territorial, fenómeno en gran parte 

condicionado por le división del trabajo cemPo-ciuíl~d. Lli 

relación de producción bésica del feud~lismo, centrada en la 

proPiedad de la tierra, Pasó a ser sustituida por la relación 

cap1tal-trabaJo asalariado de manera prePonde1·ante en todo el 

cuerPo soci el. 

La manufactura recibió un imPulso extraordinario tras el 

descubrimiento de América. Tan trascendental suceso fue su 

vez Propiciado Por el crecimiento de la producción manufacturera 

ya que ésta. una vez satisfecha la demanda en el mercado 

interno, requer1a de nuevos mercados donde realizar sus 

mercancfas. El imPulso que le otorgó a la manufactura la 

ampliación del mercado externo terminó Por consolidar la 

división del trabaJo entre el campo y la ciudad. 

Durante el Per1odo manufacturero, el capital perfeccionó el 

proceso de trabajo con la aplicación de la división del trabaJ0 

al interior del Proceso laboral, incrementéndose notablemente la 

producci~n mercantil. La absorción en les manufactures de 
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campesinos liberados alentó la concentrac1ón de la población en 

las ciudades. Numerosos trabaJadores fueron reunidos por el 

capital en los talleres manufactureros y organizados baJo los 

Principios de la cooperación y, Principalmente, de la división 

del trabaJo dentro del proceso laboral, produciéndose un avance 

importante de las fuerzas Productivas. Las repercusiones que 

tuvo la transformación del Proceso de trabaJo y de las 

relacione5 sociales de Producción sobre el nuevo sistema 

económico-social en gestac1ón fueron de tal magnitud, que "el 

significado histór1co de la Producción capitalista surge Por 

Pr1mera vez merced a la transformación del proceso inmediato de 

producción y al desarrollo de las fuerzas productivas 

soc1ales" .~ .. 

La producción en gran escala, refleJo del crecimiento de la 

productividad del trabaJo, se traduJo en una mayor plusvalfa 

apropiada por el caPital1sta. La producción de plusvalfa 

sustentada en el trastocamiento del proceso laboral Y, por ende, 

en el desarollo de las fuerzas productivas del trabaJo, implicó 

una reducción del tiempo de trabaJo necesar1o Para la producción 

de mercancf as. Marx denomina como Plusvalor relativo al 

Producido Por medio del revolucionamiento de las condiciones 

técnicas y sociales del proceso de trabaJo que, a Juego de 

reducir el valor de la fuerza de trabaJo, modifiCa la proporción 

relativa entre los dos elementos 

laboral a través del incremento de la 

54. %b1d., 

componentes de la Jornada 

magnitud del tiempo de 



- 52 -

trabaJo excedente, manteniendo constante la Jornada laboral. Por 

lo tanto, la producción de Plusva11a~relativa, edificada sobre 

la relación caPital-trabaJo asalariado y sobre la concentración 

de medios de producción y de fuerza de trabaJo por el capital, 

"supone un modo de Producción espectf i camente capitalista sobre 

el fundamento de la subsunciOn formal del trabaJo en el 

capital" ,> 5 

En esta fase del desarrollo capitalista por primera vez se 

realiza la aPlicaciOn consciente de las ciencias naturales Y de 

una tecnologf a que meJora la Productividad del trabaJo. La 

extracción de Plusvalfa relativa es el resultado de un modo de 

Producción espec1ficamente capitalista erigido sobre la 

subsunción real del trabaJo, la cual "efectúa una revolución 

total en el modo de producción mismo, en la productividad del 

trabaJo y en la relación entre el capitalista y el obrero.·~0 

El emergente capitalismo europeo recibió nuevos incentivos 

por varias vfas. El sistema colonial amPliO el mercado mundial, 

el sistema de la deuda Pública proPiciO la aparición de 

sociedades por acciones y el Proteccionismo resguardó a la 

manufactura de la competencia externa. La dilatación del 

mercado mundial fomentó la división internacional del trabaJo al 

convertir a las colonias en espacios productores de materias 

Primas y de productos agrfcolas requeridos por los boyantes 

centros manufactureros situados en las metrOPolis. 

El C•Pit:ni. t. x. P. eia. 
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La ,necesidad de expansión de la manufactura conllevo a la 

explotación del Plustrabajo en estructura~ precapitalistas, 

desarrollando el capital comercial formas hihridas de Producción 

en 1 as co 1 on i as. tas moda 1 i dades que adopto 1 a subsunc ion 

formal h1brida en las colonias fueron esencialmente de dos 

tlPos: la Primera, una subsunciOn formal h1brida en el nivel 

circulatorio en la cual el caPitalista comercial intercambia el 

excedente generado en las econornias precapitalistas sin 

inmiscuirse en el Proceso de producción y, Por lo tanto, sin 

alterar en lo fundamental a dichas sociedades; la segunda, una 

subsunciM formal hibrida en la que el capital se sitúa de 

manera violenta Y directa en procesos productivos no 

capitalistas sin implantar relaciones de producción basados en 

el trabaJo asalariado. EJernplos de este último caso son la 

instauración de la sP.rvidurnbre o la esclavitud corno formas de 

transición hacia relaciones de producción PrOPiomenle 

r.apitalistas. 

La manufactura también 

metrópolis, reforzando hasta 

se e<tendió 

cierto punto 

al interior dn las 

el Proceso de 

expropiación al Productor directo. Sin embargo, la manufactura 

fue incapaz de escindirse totalmente de la agricultura y del 

trabaJo artesanal urbano, ya que tanto la actividad artesanal 

rural como el artesanado urbano continuaron suministréndole 

materias primas semi-elaooradas y articulas que ~ólo pad1an ser 

Produ~idos manualmente. Por consiguiente. las pequenas unidades 

t.:iJmpecinas autosuficientes no fueron aniquiladas completamente y 
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siguieron coexistiendo con la manufactura. 

Los cambios introducidos en el Proceso laboral Por la 

manufactura, tales como la división del trabaJo Y la 

unilateralización del obrero, desarrollaron la subsunción real 

más no consiguieron subordinar de manera definitiva al Proceso 

de trabaJo baJo el capital. Asi, la sub sunción real 

manufacturera tuvo necesariamente que habitar con formas 

hibridas de Producción, estando lo anterior determinado 

prfnciPalmente por el caracter manual del trabaJo, el cual se 

manifestó como un limite Para el avance de la subsunción real Y 

para la conclusión del mercado Interno. 

La completa integración del mercado Interno nacional se 

logró con el establecimiento de la gran industria fundada en la 

subsuncion real esPecificamente capitalista. La maquinización 

de la Producción modificó las materias Primas requeridas en la 

Producción, Provocando la desintegración de las economias 

campesinas autérquinas que aún persistran. En consecuencia, 

exProPiacion y la quedaron final izados el Proceso de 

diferenciación entre la agricultura y la industria. 

De lo expuesto a lo· largo del presente caPitulo, nos 

Parece pertinente hacer las siguientes reflexiones. Para Marx 
t 

la ar.umulación originaria es el Proceso conformador de una nueva 

estructura socioeconOmica, cuyo Principal obJetivo es la 

Producción de Plusvalia. El modo de producción caPitalista 

empieza a desarrollarse con el surgimiento de la relación 

caPital-trabaJo asalariado, gestada a raiz de la separación del 
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~roductor directo de sus medios de producción. y se consolida 

con la subsunclór. real manufacturera erigida sobre la subsunciOn 

formal del Proceso de irabaJo. Asf pues, el Proceso 

confi9urador de las condiciones suficientes Para la reproducción 

social capitalista en escala ampliada queda consignado en el 

desenvolvimiento de la subsunción formal Y de la subsunción real 

del1 Proceso de trabaJo efectuado POr el caPita 1. Ambos tipos de 

dominio desplegados Por el capital se encuentran englobados 

dentro del proceso de la acumulación originaria, la cual no solo 

se reduce a 1a formación de capital, sino que ademas inclUYe una 

serie de acontecimientos Y transformaciones sociales, POlfticas 

y económicas que el mismo capitalismo suscita para su existencia 

y desarrollo. 
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IT. PRECONDICIONES DE LA ACUMIJLACION ORIGiNARIA EN MEXICO 

1. El régimen colonial (1521-17631, 

La configuración de las Premisas de la acumulación originaria en 

México estuvo estrechamente ligada a la génesis y a la 

consolidación del modo de Producción capitalista en Europa, 

El ca1'ital comercial jugó un papel muY imPortante en la 

des.J:-:.icLl.:1rion del modo de Producción Preexistente en el Nuevo 

Mundo. A instancias del caPital comercial, varias unidades 

Productivas basadas en procesos de Producción Preexistentes 

fueron enfiladas hacia la Producción de valores de cambio para 

satisfacer la demanda de Productos agr1colas Y de materias 

primas requeridas Por el capitalismo emergente en Europa, La 

destrucción de las comunidades ind1genas y la escasez de fuerza 

de ~raoaJc ~~t0rminaron e1 establecimiento de instituciones de 

trabaJo colonial como la encomienda, el rePartimiento, el 

esclavismo e incluso el trabajo a jornal. 

En el presente aPartarto 

despoJo a 1 as comur. ida des 

trataremos de demostrar que el 

de sus tierras no transformó a la 

fuerza de trabaJo ind1gena en trabaJarlores asalariados. Factores 

como la escas.:,: de mano de obra ind1gena, la incompleta 

expropiación a la fuerza de trabaJo ind1gena de sus medios de 

producción y la inexistencia de un desarrol 10 manufacturero que 

impulsara la revolución capitalista en la agricultura 

imPosibilitaban la implantación sistematica de lA relación 
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salarial en la estructura colonial. En el Perlono comprendido 

entre 1521 Y 1763 el capital comercial alcanzó un gran auge que 

propició ra· disolución de las entldBdes comunitarias. Sin 

embargo, Íá. expropiacinn al trabaJador de sus medios de 

Produc.ci~n y su conversión en asalariado -acontecimientos que 

sintetizan el proceso de la acumulación originaria- distó de ser 

una -situ.3cion generalizada en el modo de producción colonial que 

en esencia continuó siendo PrecaPitalista. 

1 .1 L.,; instituciones de trabaJo colonial. 

La conquista Por los esPanoles en suelo americano trastocó el 

modo dP Produr e i On Preh i SP.án i ca. La mayor parte de las 

investigaciones real izadas en torno al caracter de la formación 

económico-social que operaba en América hasta antes de la 

conqui5t.3 PSPaf1ola. coinciden en sen;.Jlar que sn traU1 rtp 11n modn 

de nroducción asiatico. de tndole desPótico-tributario. El modo 

de Producción oriental se sustenta en la organización de la 

colect; vi dad tribal alrededor de la Propiedad comunitaria 

enteramente auto:;uficiente "y contiene en s1 misma todns las 

condiciones de la reproducción y de la PIUSProoucción. "' Los 

individuos unicamente son Pr(1Pietarioc; en tanto miembros de la 

comunidad, estanc . articuladas las distintas entidades 

Marx. kar1. E1emen~oe ~undomentalP• PerQ la crtticu 
POlfttc• 'Orundrt•He> • ..,01. 1 0 Stolo ><><I edtto•••e• 
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comunitarias en torno al déspota, quien repr.1senta la unidad de 

las pequenas col ectf vidades y aparece como el "propi etarf o 

superior". El plustrabaJo que extrae el gobierno despótico a la 

comunidad en forma de tributo, es destinado al mantenimiento de 

la infraestructura comunal (sistemas de regadlo y medios de 

comunicación>, asf como para hacer frente a los gastos de guerra 

y de celebraciones religiosas. No nos detendremos a analizar 

las particularidades del modo de Producción prenisPénico, Ya que 

excede a los objetivos Planteados en el Presente trabaJo. 2 

Al término de la conquista, numerosas comunidades indfgenas 

fueron aniquiladas, sobre todo las situadas al norte del Pa1s, 

las cuales estaban habitadas por pueblos nómadas. Otras 

comunidades subsistieron y fueron Protegidas Por la legislación 

colonial, pues abastecfan de alimentos y fuerza de trabaJo a los 

asentamientos esPaMoles. Las actividades emprendidas POí' los 

peninsulares en el nuevo territorio conquistado, requerfan de 

gran cantidad de trabaJadores para edificar iglesias, mansiones, 

edificios Públicos, caminos, puentes y acueductos. También se 

reclamaba 

agrfcolas. 

fuerza 

mineras 

de 

y 

trabaJo que desemPeMara actividades 

de servicios Personal es. 

conquistadores adaPtaron el modo de Producción asiático -basado 

en la extracción de trabaJo excedente comunal baJo la forma de 

tributo- a las necesidades de desarrollo de la economfa 

2. Sobre •ata con•ult~r•e 1 Semo. &nrt-ue, 

Htator1·-~~~~~c_•_P_•_•_•_•_•_•_m_o~~~-M_•_,._•_c_o. ea. F.RA-SEP, M~Mtco. 
aert.re, Rocier. ,..,.ociuc:cion 
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novohi sPana. 

La encomienda fue e 1 mecanismo que Prepare i nnó mano de obr·a 

a las actividades económicas 1 levada; a cabo por los espanoles. 

El sistema de la encomienda fue una forma de explotación 

sustentada en el funcionamiento de la comunidad ind1gena 

prehispanica que proporcionó a las nacientes unidades económicas 

esPaMol~s tributo en la forma de trabaJo. productos y en algunas 

ocasiones de dinero. Las comunidades indfgenas absorbidas por 

la ostruciura colonial fueron sobreexplotadas a t~l grado, que 

en Pocos ~l'los se agudizó el descenso de lñ población y la 

pérdida de tierras comunales. El régimen de trabaJo erigido 

sobre la encomienda entró en crisis y los núcleos de población 

esPal'loles debier<Jn de ouscar nuevas fórmulas de explotación de 

trabaJo. 

Para solucionar el problema de la escasez de mano de obra. 

a fines del siglo XVI se instituyó el repartimiento en la 

agricultura Y la minerfa, Se reglamentó el suministro de mano 

de obra indigena en las minas y los cultivos agrfcolas. También 

se fiJó la duración de la Jornada de trabaJo y el pago de 

salarios, por cierto muy reducidos, a las cuadrillas de indios. 

La expansión de la hacienda y el auge de la actividad minera, 

provocaron que en poco tiempo el repartimiento fuern Incapaz de 

solventar la demanda de fuerza de trabaJo. Las epidemias hablan 

mermado a la población i nd 1 gpna. de menera qu,-, las r.uadr il 1 a~ de 

trabaJadores -Proporc 1 onadas Por 1 as comunidades·· resulta ron 

insuficientes Para satisfacer la necesidad de fuerza de trabaJo 
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requerida por la creciente actividad económica colonial. 

El trabaJo a Jornal se estableció desde el siglo XVI en las 

minas y, posteriormente, su uso se extendió a las actividades 

agr1colas y los obraJes. Las comunidades indigenas, que en los 

or1genes de la actividad minera Proporciona1·on mano de obra 

mediante el repartimiento. se encontraban muy aleJadas de los 

centros mineros. El hecho de situarse los mas importantes 

•núcleos mineros en el norte del pa1s, en su mayor Parte 

despoblado, determinó que ah! se establecieran formas de trabajo 

asalariado. Numerosos traba.jedares provenlan de comunidades del 

centro del pa1s que hablan sido aniquiladas. Los ind1genas 

Privados de tierra. se velan forzados a trasladarse a las minas 

en donde eran contratados como trabaJado1·es libres a cambio de 

un Jornal, quedando muchas veces exentos de tributo. Adcmós de 

la imPlantación de relaciones salariales, las minas se 

caracterizaban por contar con avanzados procesos de trabaJo. La 

organización de las minas baJo Parémetros de la empresa 

capitalista se exPlica por su estrecha articulación con el 

mercado internacional. lugar hacia donde se dirig1a la 

Producción platera novohispana que reforzarla la acumulación 

originaria europea. 

La hacienda cobro gran importancia durante el siglo XVII, 

especialmente en la región norte del Pa1s, cerca de los reales 

de minas a los que suministraban Productos agr1colas y 

ganaderos, as1 como de insumos. Las haciendas nortenas, al 

igual que la minarla, emplearon trabaJo asalariado combinado con 
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otras formas de explotación. En el centro del pa1s se registró 

la contratación de trabaJadores libres, sin embargo, se Pusieron 

en Practica diversos mecanismos extraeconómicos para retener y 

arraigar a los peones en las fincas rurales. El expediente mas 

recurrido Para encasillar a los campesinos en los latifundios 

fue el sistema del peonaJe por deudas. El Jornalero no pod1a 

abandonar la hacienda mientras no saldar·a la deuda contra1da con 

el terrateniente, quien le hab1a otorgado a crédito medios de 

consumo y otros enseres. El trabaJador, por lo ciernas, siempre 

quedaba endeudado, transmitiéndose el débito a sus 

descendientes. Otro método empleado Para fiJar traba.ladores a 

la hacienda fue la aParcer1a. A diferencia del sistema de 

peonaJe por deudas, la aparcer1a constituyó una forma Primitiva 

de arrendamiento. El hacendado dotaba a los ind1genas con 

pequenas extensiones de tierra, que antes hab1an Pertenecido a 

la entidad comunal, a fin de arraigarlos en las cercan1as de las 

fincas rurales Y as1 Poder disponer de mano de obra segura en 

sus cultivos. Ahora bien, al interior de la hacienda además de 

la aparcer1a y del encasillamiento Por deudas -con la relación 

de dependencia que este último implicaba- coexist1an relaciones 

de producción mas libres, aunque de importancia secundaria. 

En los obrajes también se utilizo el trabaJo a Jornal. El 

obraJe surgió como respuesta a la creciente mercantilizaciOn de 

la econom1a novohispana y se basó en la división del trabaJo y 

en la aplicación de máquinas de base manual Junto con el empleo 

de trabaJo esclavo. 
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Como Podemos observar, el traba.ir.> asalariado apareció 

tempranamente en la actividad minera durante el siglo XVI. Sin 

embargo, distó mucho de ser la relación de producción 

Predominante en la Nueva EsPaMa. La mayor Parte de los 

trabaJadores libres lo eran sólo de facto, ya que en la practica 

estaban sometidos a relaciones de dependencia y eran obligados a 

desemPeMar trabaJos forzosos en las minas. haciendas y obraJes. 

La relación salarial discrepaba bastante de la ve1'sión moderna 

de trab<iJo asalariado sustentada en la 1 ibre disposición del 

traoaJadv: sobre s1 mismo. Durante la Colonia la existencia de 

la mercanc1a fuerza de trabaJo en el mercado fue magra, Pues las 

condiciones necesarias para contratar trabaJadores 1 ibres 

todavfa no habla madurado. Para que el trabaJador Pueda vender 

su fuerza de trabaJo "como mercanc1a es necesario que pueda 

disPoner de la misma, y por tanto que sea propietario lib~e de 

su caPacidaO de trabajo, de su persona. "3 En el perfodn 

colonial, el trabaJador suJeto a la "relación salarial" no 

disPon1a cabalmente de su persona. El acasillamiento Por 

deudas, como bien lo aclara Marx, era un tipo de esclavitud 

encubierta. La movilidad de la fuerza de trabaJo y la decisión 

de ésta de venderse libremente, sin coacción extraeconómica, 

quedaban en gran medida coartadas por las relaciones de 

dependencia del peón hacia la hacienda mantenidas hébilmente Por 

el terrateniente. 

5. M•rM. Karl. El caPtt•l. t . .I. StCJ1o ><><:r adttor .. u. MOxtco, 
isaae. P. 20,.-.----
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Otra condición que posibilita la aparición de fuerza de 

trabaJo libre es la expropiación al trabaJador de sus medios de 

Producción> de sub:;istencia. y la concentración de: éstos por el 

Poseedor del dinero. El dinero se transforma en capital. si 

previamente el trabaJador se encuentra "1 ibre en el doble 

sentido de que por una Parte dispone. en cuanto hombre libre. de 

su fuerza de trabaJo en cuanto mercancta, y de que. Por otra 

Parte, carece de otras mercanc1as para vender."" En la Nueva 

Espana no ~ra la falta de medios de vida lo que orillaba al 

traba.Jador asalariarse. sino la aplicación de Presiones 

extraeconómicas como la adscripción de Peones a latifundios, 

minas y obraJes mediante anticipos, deudas hereditarias o la 

Privación de la libertad. Inclusive si algún PP.ón sometido a 

relaciones de dePendencia lograba escapar de éstas, Podla 

procurarse sus medios de consumo en las comunidades que aún 

subsisttan. muchas de las cuales "conservaron sus tierras 

comunales con sus imPlementos corresPendientes: en otras. las 

tierras vfrgenes eran tan abundantes y los instrumentos 

necesarios tan rudimentarios, que los ind1genas Podtan rehuir 

cualquier sistema de explotación basado en la compulsión 

econOmi ca. "s 

Las fuerzas productivas experimentaron pocas modificaciones 

en el periodo colonial. Algunas ramas de la producción 

4, %b1d, • P. 205. 

Semo. Enr-1que. H1•t:or"'1• c;ePt tal t 111mo Me>e1co. Ed. 

EAA-SEP. Mé>C1CO 1QB7. p. 109. 
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vinculadas al mercado mundial a través de la explotación de 

productos agro-mineros, principalmente, contaban con adelantados 

procesos productivos y de organización del trabaJo. Sin 

embargo, como ya hemos visto, la relación salarial en la 

actividad minera y agr!cola se Presentó de manera imperfecta, 

pues la condición bésica de su existencia -esto es, la 

separación del productor directo de sus condiciones obJetivas de 

producción- no se ha llevado a cabo en su totalidad. En base a 

estas circunstancias. surgieron formas alternas de explotación 

de la fuerza de trabaJo suste11tadas en la coerción 

extraeconómica, tales como la encomienda, el repartimiento, la 

esclavitud o el PeonaJe por deudas, coexistiendo muchas veces, 

todas estas, dentro de la misma unidad Productiva. 

Asi entonces, no sólo la incompleta expropiación al 

productor directo de sus medios de Producción imPed1an la 

difusión de la relación salarial en el sistema colonial. sino 

que también el emPleo de instrumentos simples y el caracter 

eminentemente manual del trabaJo en la mayor Parte de los 

sectores productivos actuaban en tal sentido. La instauración 

de la relación salarial supone un determinado nivel de 

desarrollo de las fuerzas Productivas y, Por tanto, un modo de 

producción especifico. As1 Serna senala: "El obrero moderno no 

se distingue de los trabaJadores del pasado sólo en que es libre 

sino también Por los medios de producción e instrumentos que 

utiliza, por sus condiciones de trabaJo,"ª 

Xbid •• P. 1 BQ, e sumo •nv1e • tcuczinak1, Jura•n. L•• orim1n•• 

d~ el•••• ouvrt•re. Ed. H•cn•tt•, Per1•. 1Q07. p, lO>. 
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1.2 El proceso de concentración de la tierra y su 

resultado: el latifundismo. 

Al término de la conquista, se otorgaron tierras en usufructo 

<mercedes reales> a los conquistadores y colonizadores como pago 

Por los servicios prestados a la Corona, no obstante, ésta se 

reservó la propiedad absoluta sobre las tierras del nuevo mundo. 

Durante el siglo XVI la tierra no fue obJeto de intercambio 

merc&ntil y la Corona respetó las antiguas Propiedades 

comunale~. A Pesar de lo anterior, estas últimas fueron 

Privadas de una Parte de sus medios de vida que les era exigida 

como tributo Por la Corona. la Iglesia Y los encomenderos. Ante 

el acoso y la voracidad de los encomenderos muchas comunidades 

se desintegraron. A fines del siglo XVI y principios del XVII 

se inició la formación de los Primeros latifundios en la Nueva 

EsPaMa. Las Primeras haciendas y ranchos surgieron Para dar 

solución a la creciente necesidad de productos e insumos que 

requerfan los n<icleos mineros. Es importante subrayar que en 

este Per1odo los agricultores y ganaderos todav1a no eran 

Propietarios Privados de la tierra desde el punto de vista 

Jurfdico. En el siglo XVII la Corona impulsó la polftica de las 

comPosfcfones Y de las congregaciones. 

Para sufragar las dificultades financieras que le estaba 

acarreando la guerra con los Pa1ses Bajos. EsPaMa se vio instada 

a obtener recursos adicionales de sus colonias. De esta manera. 

se estableció el sistema de composiciones que consisti!o, 
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fundamentalmente, en la legalización de la propiedad Privada. 

Las comunidades indfgenas, los pueblos de mestizos Y todo aquel 

que manifestara ser propietario de predios. incluyendo las 

haciendas y ranchos, debieron comprobar con t1tulos sus 

posesiones. Muchas comunidades indfgenas no confirmaron la 

propiedad sobre sus tierras y, de esta forma, quedaron 

legalizados los despoJos efectuados por las haciendas contra las 

comunidades en décadas anteriores. La Corona también se 

"comPonla" con cualquier Particular que estuviera interesado en 

adquirir tierras. En resumen, las composiciones legalizaron la 

expropiación a las comunidades indfgenas y propiciaron la 

concentración de la tierra en manos de los hacendados. 

Otro elemento que reforzó la disolución de las entid8des 

comunitarias fueron las congregaciones. Los lndfgenas eran 

forzados a abandonar sus Pueblos Para proveer a las ciudades Y a 

las fincas rurales de fuerza de trabaJo. Fue as1 como las 

congregaciones dieron continuidad al desPoJo de tierras 

comunales. contribuyendo a la formación de grandes latifundios 

civiles y eclesiéstlcos. 

A diferencia de lo que ocurrió en Inglaterra. en donde la 

escisión al Productor directo de sus medios de Producción 

convirtió al trabaJador en asalariado agrfcola o manufacturero, 

en la Nueva EsPana el proceso de exproPiaciOn de tierras y la 

concentración de la ProPiedad no desemboco en el establecimiento 

de relaciones de Producción capitalistas en la agricultura. El 

aniquilamiento de la Población indfgena Por la sobreexplotaciOn 
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y las epidemias Provocó una gran escasez de mano de obra. 

Oebi do a lo anterior, se buscaron mecan i s.mos sustitutos de la 

reiacion salarial que garantizaran el abasto de trabajadores a 

las diferentes actividades económicas. As1 surgieron formas 

alternativas de exPlotación de trabaJo como el peonaJe, la 

aparcer1a y la esclavitud; todas estas baJo un común 

denominador: la coacción e•traeconómica. Otros factores que 

igualmente dificultaron la instauración de la relación salarial 

basada 8;-, ; o ~ ontratac i ón de trabaJo 1 i bre, fueron 1 a existencia 

de manuf3cturas y las trabas a la expansión de los obraJes y del 

sector artesanal. Los obraJes coloniales estuvieron suJetos a 

numerosas restricciones que impidieron su desenvolvimiento Y. en 

los talleres artesanales, el sistema gremial mantuvo una férrea 

Jerarquta al interior del taller y un estricto control sobre la 

Produrción que oPusieron resistencia a la aplicación de nuevas 

técnica, croductivas. El capitalismo en la agricultura no Puede 

desenvolverse de manera aislada, requiere de cier-to grado de 

desarrollo manufacturero que arrastre consigo la transformación 

capitalista de las relaciones de Producción Preexistentes. El 

crecimiento de la manufactura y de la gran industria se traduce 

en una mayor exigencia de Productos y de materias Primas 

agr1colas que solo Puede ser satisfecha mediante una revolucion 

capitalista en el camPo. Por lo tanto. el desarrollo del modo 

de Producción cacitalista en los centros uroanos actúa sobre la 

agricultura "de la manera mas revolucionaria, ya que liquida el 

ba 1 uarte de 1 a vi e Ja sociedad. e 1 ·campesino· . sust i tuyéndo 1 o 
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por el asalariado." 7 

1 .3 El desarrollo del capital comercial Y del caPital 

usurero. 

La actividad mercantil en la Nueva EsPana fue de gran 

importancia y su florecimiento estuvo muY vinculado al 

desarrollo de la manufactura. el comercio y la navegación en 

Europa. El sistema colonial brindaba a las metróPolis un amPlio 

mercado Para sus mercanc1as, les proporcionaba metales preciosos 

Y las abastecfa de Productos troPicales como alimentos y 

materias Primas. La colonización fue uno de los elementos que 

contribuyó a la consolidación de la acumulación originaria 

e'uropea. El capital comercial cumPliO la función de 

interconectar entre sf a los diversos modos de Producción 

existentes en la Colonia Y los relaciono con los centros 

rectores. Sin embargo, la vinculación entre la Colonia y la 

metrópoli 'no era primordialmente <sino sólo en Periodos de auge 

de la Producción mercantil) a nivel del modo de producción, sino 

indirecta. a nivel de la órbita de la circulación."ª 

El enlazamiento establecido por el capital comer'Cial entre 

el sistema colonial y la metrópoli constituyó un elemento de 

7, Ma,..)(, K. El c•u:.,1t:•1, t . .I:, p, 011. 

A.-c;1oa110, 01 lberto, "Lo acuinu1ac1ón orfgtn•r1• an 1• Nu•v• 

E•P•M•"· H1•tOr1• y Soc1adad, ••QUMd• OPOCa, n~m. 2. Ed, 
Ju~n PaDlo•, M•wtco, var•no d• 1Q74. P, 07, 
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fundamental importancia en los or1genes de capitalismo en 

Europa, La misma acumulación originaria en los centros 

rectores, determinó el incremento de la producción de excedente 

en las colonias baJo formas de producción predominantemente 

PrecaPitalistas y su transferencia, Por medio del capital 

comercial, a la metróPol i indirecta, en este caso Inglaterra, en 

donde se convert1a en capital industrial. De esta manera. las 

riquezas extra1das en América, que consist1an básicamente en 

Plat;¡ y productos agr1colas, "reflu1an a la metrópoli y se 

transformaoan alll en capital."ª 

El PlUSProducto proveniente de las colonias 

hispanoamericanas no fue invertido productivamente en EspaMa. 

Esta ultima no se preocupo por desarrollar su industria 

manufacturera y más bien ahogo los Primeros intentos que la 

inciPiente burguesfa establecida en las ciudades mediterráneas 

iniciaba en tal sentido. Asf pues, el PaPel de EspaMa en el 

contexto de la economfa mundial se circunscribió, durante varios 

siglos, a la función de intermediaria entre sus colonias y los 

Paises manufactureros más fmportantes de 

beneficiaria de la expoliación de rfquezas 

la época. 

a las 

La gran 

colonias 

americanas no fue Espana, sino Inglaterra quien fincó sobre ese 

tesoro la 

industrial. 

actividad 

acumulación originaria 

Por consiguiente, 

económica novohisPana 

y su posterior desarrollo 

el desenvolvimiento de la 

estuvo en función de las 

g, M•r.c. K. E1 caPtt:.al. t. 't. PP. g,,2-Q4!1. 
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necesidades de desarrollo del naciente capitalismo mundial. La 

eKtracción de PlusProducto en las colonias y el traslado de los 

valores de uso a la circulación estuvieron condicionados Por la 

"fuerza de succión que tiene la propia circulación mercantil 

ligada a la dinémica de la acumulación originaria clésica.· 10 

Ademas de impedir el desenvolvimiento de su industria. 

Espana prohibió a sus colonias, mediante el monopolio comercial 

Y el proteccionismo, sostener intercambios mercantiles con otras 

naciones e instalar manufacturas que compitiesen con las 

metropolitanas. El Proteccionismo se erigió como un serio 

obstéculo al desarrollo de la Producción manufacturera y al 

intercambio mercantil en la Nueva Espana. La Casa de 

Contratación de Sevilla y el Consulado de la Ciudad de MéKico 

obtuvieron cuantiosas fortunas debido al monopolio del comercio 

que estas detentaban. surgiendo tanto en la metrópoli como en 

las colonias un influyente sector de comerciantes 

intermediarios. Las relaciones del sistema Productivo colonial 

con el eKterior definieron la orientación y el dinamismo de las 

ramas económicas en los paises coloniales. Por ser la actividad 

mas relacionada con el mercado eKterno y debido al influJo 

Poderoso que le otorgaba su estrecha relación con el desarrollo 

del capitalismo mundial, la miner1a impulsó a la econom1a en su 

conJunto, marcando las Pautas de crecimiento a los demés 

sectores Productivos. Fue as1 como se establecieron haciendas y 

1o. Argü•llo. O, Op, cit .. p, 07, 



- 71 -

ranchos en las cercan1as de los 

abastec1an de alimentos e insumos. 

centros mineros a los que 

El grado de actividad de los 

comPleJos agromineros estuvo en gran medida determinado por los 

acontecimientos suscitados en el mercado mundial. La estrecha 

conexión de la miner1a y de la agricultura de exportación 

novohispana al proceso de acumulación originaria mundial era 

determinante, Ya que el debilitamiento de los v1nculos entre 

amba<. provocaba el estancamiento de los sectores minero Y 

agr1cola, lo cual, a su vez, se trasfer1a a las demas esferas 

Productivas. 

Las actividades en las comunidades ind1genas, las minas, 

las haciendas, los obraJes y los talleres artesanales, se 

basaban Predominantemente en relaciones de Producción 

precaPitalistas como la encomienda, el repartimiento, la 

esclavitud y el PeonaJe. Sin embargo, en algunos casos, Por 

eJemplo en los centros mineros y en algunas haciendas y ranchos, 

Ya se encontraban senales de una relación salarial mas o menos 

libre. Una parte del Plusproducto generado en las diversas 

unidades productivas era distribu1do por el capital comercial 

Para el consumo colonial y el resto se canalizaba hacia Europa, 

De este modo, el intercambio mercantil que lleva a cabo el 

capital comercial Propicia que "la circulación de dinero y de la 

mercanc1a Puedan hacer de intermediarias entre esferas de 

producción de las mas diversas organizaciones que aún se 

hallan Principalmente orientadas hacia la Producción del valor 
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de uso. "11 La actividad del capital comercial Y del· capital 

usurero en los primeros tiempos de la Colonia se centró 

exclusivamente en el nivel circulatorio, sin provocar 

alteraciones profundas sobre las formas de produccion 

precapitalistas. En esta etaPa, el auge alcanzado por el 

capital comercial "se halla en relación inversa al grado de 

desarrollo de la producción capital lsta". 12 

El capital usurero, al igual que el capital comercial. tuvo 

una amplia difusiOn durante la Colonia. En poco tiempo la 

Iglesia se convirtió en el Principal prestamista, con gran 

influencia en las esferas económica y Politice de la Nueva 

EspaMa. Las riquezas del Clero provenfan Principalmente de 

donaciones. legados, cobro de impuestos <diezmol. mercedes 

reales. obras Pfas. capellanfas. amPliaclOn de propiedades y del 

rescate de hipotecas. La mayor parte del capital de préstamo 

perteneciente al Clero se encontraba hiPotecado en Propiedades 

inmuebles y una cantidad muy reducida se destinaba a financiar 

actividades ·Productivas. Como podemos observar, desde la época 

colonial el capital usurero en Poder de la Iglesia ya se 

perfilaba como fuerte obstáculo al desenvolvimiento del modo de 

Producción capitalista. 

Ahora bien, es necesario enfatizar que la formación 

económico-social colonial no era fundamentalmente productora de 

12. 1D1d .• p. A20. 
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valores de cambio. Muchas unidades económicas conservaron su 

función autérquica. Inclusive las haciendas y los r-anchos, que 

también abastecfan de productos agrfcolas a los centros urbanos, 

muchas veces ante la decadencia de la actividad minera -refleJo 

de los cambios en la econom1a mundial- se velan obligadas a 

replegarse sobre s1 mismas. La conformación de un mercado local 

se efertuó sobre todo en los comp1eJos agromineros. 

Posteriormc,nte, la fundación de importantes centros urbanos 

acentuó lo división del trabaJo campo-ciudad, quedando 

configurados extensos mercados regionales. El mismo desarrollo 

del intercambio y de la actividad mercantil en la Nueva Espana 

dieron forma a un sistema Productivo cada vez más enfocado hacia 

la Producción de valores de cambio, el cual Provocó la 

desarticulación de los antiguos modos de producción. De esta 

manera, al imprimir a la Producción un carácter más orientado 

hacia el valor de cambio, el caPital comercial "desarrolla el 

producto convirtiéndolo en mercanc1a. en Parte creando para él 

un mercado ... inaugurando con ello ramos de la producción 

fundados de antemano en el comercio. tanto en la Producción Para 

el mercado como en condiciones de producción que derivan del 

mercado mundial ... ' 5 

1.4 La "desacumulación originaria". 

En diversos análisis realizados en torno a la acumulación 
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originaria en México, algunos autores hacen referencia al 

concepto de "desacumulación originaria" para tratar de explicar 

el por qué la extracción de riquezas en la Nueva Espana -durante 

el perlado de 1521 a 1750- no devino en la formación de una 

acumulación primitiva de capital en la Colonia, a diferencia de 

lo que en esos momentos estaba ocurriendo en Europa. Asf, 

Argüello Plantea que a la acumulación originaria de capital en 

las metrópolis le concernió un proceso inverso en las colonias, 

en donde la desacumulación originaria actuó como un 

"concomitante interno de la acumulación originaria <clésicaJ de 

capital."'" El mismo autor considera que en la sociedad 

novohisPana "la separación de las masa indfgenas respecto de sus 

medios Y condiciones de vida y producción no provocó la 

liberación de las masas de las trabas sociopolfticas 

tradicionales ... que Posibilita la universalización de las 

relaciones salariales""'. sino que suscito más bien la 

transformación del modo de Producción preexistente en un modo de 

producción de fndole asiático-feudal. Por su Parte, Semo apunta 

que "el periodo de acumulación originaria en Europa corresponde 

en América Latina a un Periodo de expropiación de riquezas y 

'desacumulación originaria'."'e 

A continuación presentamos los principales factores, que 

Ar~o-110. o. ~· P. us. 

:l~1ó •• p, 40, 

S•mo. E. OP. c1t .• P. 2:52. 
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según los autores antes mencionados, impidieron la acumulación 

interna de capital, provocando éstos la descapitalización de la 

Nueva EsPal1a. 

- La esencia extractiva de la economia colonial, vinculada al 

ascenso del capitalismo en Europa, dificulto el desarrollo 

independiente de las esferas productivas no relacionadas con 

la e'p0rtación del excedente. 

- La Pol1tica proteccionista y el monopolio comercial fueron 

imPlantados Por EsPaíla para evitar un crecimiento importante 

de la producción mercantil que se Pudiera tornar en peligrosa 

competencia para las actividades en la metrópoli y as! 

garantizar una elevada ganancia comercial derivada de la 

relación de intercamoio desfavorable para la Colonia. 

Gran Parte de la fortuna detentada por la oligarqufa 

novohiSPana era consumida Por ésta de manera improductiva, 

especialmente en la compra de productos suntuarios importados, 

mientras que otra fracción era trasladada a EsPana por los 

influyentes comerciantes Peninsulares. 

- La Corona también se aproPiO de un cuantioso excedente 

colonial baJo la forma de tributos, fmpuestos y préstamos 

forzados, cuyo destino final era financiar el consumo de la 

nobleza espaMola Parasitaria. 

Argüello concluye que, a Pesar de la existencia de crecidas 

sumas de capital comercial en poder de la oligar·qu18 

novohisPana, la condición preponderantemente extractiva del modo 

de producción colonial y los métodos empleados por la metroPo11 
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para hacer mas efectiva la succión de excedente "imPed1an que el 

capital posibilitara la génesis del modo de producción 

caPitalista."' 7 En el mismo sentido, Serna afirma que el sistema 

colonial originó en las econom1as explotadas "un retroceso o un 

postergami en to en el desarrollo caPital i sta. "' ª 
Nos Parece que es equivocado concePtualizar el fluJo de 

riquezas de América hacia Europa como una desacumulaciOn 

originaria que retardó la imPlantación del régimen de producción 

capitalista en las colonias. La dinamica del sistema colonial 

estuvo estrechamente vinculada a la gestación Y desarrollo del 

capitalismo mundial. América potenció con sus abundantes 

riquezas la acumulación originaria de capital en Europa, Ahora 

bien, a pesar de la enorme transferencia de valor de las 

colonias a los centros rectores, la misma necesidad de 

fortalecimiento del capitalismo europeo inserto a las econom1as 

coloniales dentro del incipiente mercado mundial. Sin Pretender 

hacer aPolog1a del capitalismo, consideramos que el surgimiento 

de un desarrollo autónomo del modo de produccian capitalista era 

imPosible debido a las proPias peculiaridades del modo de 

Producción asiático existente en la América precolombina. Fueron 

factores exógenos. los que inicialmente determinaron la 

supeditación de formaciones económico-sociales de Indo le 

Precapitalista a las necesidades de desarrollo del modo de 

1'7'. Ar1&11U•llo. o. OP. c1t: •• .-. eg. 

1 e. Semo. E. Qp, e i t. . i::>. t o.:s. ----
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producción capitalista a escala mundlal. Es innegable que dicho 

proceso implico descapitalización, desenvolvimiento atrofiado de 

algunos sectores Productivos Y sobreexplotación de otras ramas 

de la econom1a novohiSPana. No obstante lo anterior, 

acontecimientos como la succión de excedente realizada Por la 

metrOPol i la interconexión existente entre la Colonia y los 

centros rectares a través del intercambio mercantil, propiciaron 

la configuración de las premisas necesarias para el ulterior 

desarrollo del Proceso de la acumulación Primitiva en la Nueva 

EspaM. Era imposible que la acumulación originaria de capital 

se gestara de manera simultanea en las metrópolis y en los 

territorios coloniales. En Europa Ya se encontraban Presentes 

las condiciones internas que Posibilitan la transición al modo 

de producción capitalista, mientras que en América aún no. 

A pesar de no haberse suscitado la acumulación originaria 

en la Nueva EsPana, durante los tres siglos de dominación 

espaMola comenzaron a surgir las cond i e iones que, 

Posteriormente, nar1an factible la génesis de la producción 

capitalista. El florecimiento del caPital comercial en las 

sociedades PrecaPitalistas favorece la disolución de los modos 

de producción Preexistentes al encauzarlos hacia la elaboración 

de vaiores de cambio. El desarrollo de la producción mercantil 

-auspiciado Por el capital comercial- tiene "unA influencia 

Preponderante sobre el ocaso del antiguo modo de r:Todur:ción y 

sobre la eclosión del modo capitalista de Producción".•<> Ahora 

Marioc. K. El cao::>ltol. t .• II::r. p. 42f'.>. 
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bien. el grado de incidencia del capital comercial y del caPital 

usurero en la disolución de las formaciones PfeCaPitalistas y en 

la transición de éstas hacia el caPitalismo, depende en 9ran 

medida de la solidez y articulación interna de las econom1as 

coloniales. 

En la sociedad novohispana, la expansión del caPital 

comercial trastocó las formas de producción precaPitalistas al 

imprimirles un caracter cada vez mas enfocado hacia la 

Producción de mercanc1as. Asimismo, el capital comercial, en 

vinculación directa con el proceso de la acumulación originaria 

en EuroPa, Provoco la transferencia de cuantiosos tesoros hacia 

las metrópolis. Por lo demas, la inserción del caPl tal 

comercial en los modos de producción precapitalistas siempre va 

acomPaMado de un intercambio de no equivalentes y "su desarrollo 

en los pueblos comerciantes tanto de los tiempos antiguos como 

de los mas recientes se halla directamente vinculado con el 

saqueo Por la violencia, la Pirater1a. el robo de esclavos. el 

soJuzgamiento en las colonias". 20 De esta manera, el desarrollo 

del capital comercial en la Nueva Espana, no obstante imolicar 

una transferencia de riquezas de la Colonia hacia la metrópoli, 

Promovió la disolución de las comunidades ind1genas y la 

creación del patrimonio-dinero, antecedentes históricos de la 

formación del caoital, quedando as1 asentadas las orecondiciones 

de la acumulación originaria en México. 

20. Jbta .• P, 42~. 
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2. La transición hacia el capitalismo 11763-1856>. 

La génesis del capitalismo en Europa determinó que las 

actividades económicas coloniales vinculadas al mercado mundial 

adecuaran sus Procesos de producción, eminentemente 

precaPitalistas, hacia la producción de valores de cambio. De 

esta manera. en algunas minas y t1aciendas coloniales se 

desarrolló un tipo especial de formas hfbridas de producción 

carecteriz,1das por un dominio directo del capital comercial 

sobre forn . ...is de organización precaPi tal i sta s. Las reformas 

borbónicas acrecentaron la importancia del capital comercial en 

la Nueva EsPana, el cual traJo consigo un gran desarrollo de la 

producción mercantil. A fines del siglo XVIII. el capital 

comercial y el capital usurario reforzaron el proceso de 

desintegración de las comunidades indigenas al ser implementada 

en las pequenas entirl3des autárquicas la subsunción formal 

hfbrida basada en el dominio formal de la circulación. Este 

ti PO de subsunciOn propició el despoJo a los pequenos 

productores de sus medios de producción por el capital comercial 

y usurario, alentando al mismo tiempo la transformación de las 

pequenas unidades autosuficientes en empresas capitalistas. 

As1 entonces, en los últimos anos de la Colonia ya se 

encontraban Presentes algunos elementos que posibilitaban la 

transición hacia el modo de producción capitalista. Sin 

embargo, contradicciones económicas, sociales y pol1ticas 

surgidas al interior del sistema colonial -recrudecidos Por la 
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crisis agr1cola- Junto con la inexistencia de est1mulos 

externos, dificultaron la configuración de una formación 

económico-social predominantemente capitalista. 

Ahora bien, las condiciones internas fueron madurando y a 

medida que el México PostindePendiente se reconstruía, iban 

surgiendo nuevos factores que ya Pod1an hacer viable el proyecto 

de transformación caPitalista enarbolado Por los liberales. 

Progresivamente el sector artesanal se fue desintegrando y 

algunos talleres se convirtieron en empresas caPitalistas que, 

no obstante, seguían manteniendo Procesos de Producción 

arcaicos. En la década de 1830 comenzó a desarrollarse la 

manufactura textil, apareciendo así los Primeros brotes de la 

subsunción formal capitalista que, mediante la contratación de 

trabaJo asalariado, puso en Préctica métodos de producción de 

plusvalía absoluta tales como el alargamiento de la Jornada 

laboral y la reducción del salario. Es pertinente aclarar que 

en este periodo la relación salarial tuvo una importancia 

secundaria respecto de otros tipos de relaciones de Producción. 

La conformación del estado nacional surgió a ra1z de la 

consolidación de la burgues1a como clase dominante. Este 

acontecimiento fue de enorme trascendencia, pues unificó al Pa1s 

y estructuró un mercado interno, ambas condiciones necesarias 

para llevar a cabo el establecimiento del modo de producción 

capitalista en el Pa1s durante la segunda mitad del siglo XIX. 
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2.1 El modo de Producción colonial y el desarrollo de la 

subsunción formal 111brida. 

Existe una gran Polémica en relación a la caracterización del 

modo de produce i ón colonial . 21 Sin duda, las más i mPortantes 

aportaciones sobre el tema coinciden en sostener que durante la 

Colonia coexistieron varias formas de organización de la 

Producción. As1, es Posible encontrar en la Nueva EsPana 

dive~saE a=ttvidades económicas -como las realizadas en las 

haciendas, los obraJes y las minas- basadas en relaciones de 

Producción de 1ndole feudal. esclavista y salarial 

respectivamente. A pesar de que ninguna de las estructuras 

anteriores llegó a predominar en la sociedad novohispana, la 

combinación de éstas le otorgó al modo de Producción colonial 

una fisonom1a esencialmente Precapitalista. 

La vinculación del régimen colonial con el mercado mundial 

determino el surgimiento de unidades económicas encaminadas 

hacia la Producción de metales Preciosos y de Productos 

agr1colas requeridos Por el naciente capitalismo europeo. Aunque 

las haciendas y las minas fueron entidades que en su mayor1a 

actuaron baJo Pautas de producción precapitalistas. en la mayor 

parte de éstas también se dieron diversas gradaciones de la 

relación salarial. Esta última, sin embargo, funcionó de manera 
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muY marginal al lado de formas de organización de la Producción 

apoyadas en la coacción extraeconómica. De tal manera. era 

posible encontrar en el sistema colonial entidades productivas 

-como la mina o la hacienda- desemPenandose baJo formas de 

producción Precapitalistas. cuyo dinamismo se encontraba al 

mismo tiempo correlacionado al Proceso de la acumulación 

primitiva de capital en las metrópolis. En consecuencia, el 

excedente generado al interior de algunas unidades productivas 

coloniales se convertia en capital en los centros rectores. 

La Producción de mercancias en las minas y en las haciendas 

se realizaba en el seno de relaciones de Producción 

prevalecientemente Precapitalistas. Para dar solución al 

problema de la escasez de fuerza de trabaJo ind!gena. se 

instituyeron métodos de explotación de plustrabaJo como la 

encomienda. el repartimiento, la esclavitud y el sistema de 

peonaJe. Los mecanismos anteriores Propiciaron el surgimiento 

de formas h1bridas de Producción -sustentadas en la coerción 

extraeconómica- que adecuaron antiguos modos de producción a la 

creación de valores de cambio. Este tipo de subsunción formal 

hlbrida se sitúa en la esfera de la Producción y su diferencia 

respecto de la subsunción formal capitalista radica en que en la 

Primera, la fuerza de trabaJo -al ser considerada un medio de 

producción- es forzada mediante la violencia f1sica a permancer 

en las haciendas y minas. En cambio, la subsunciOn formal 

capitalista supone la existencia de trabaJadores libres que se 

ven obligados a vender su capacidad de trabaJo por motivos 
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estrictamente económicos, derivados de la privación de sus 

medios de vida. La supeditación de la Producción en las 

haciendas y minas coloniales a las necesidades del desarrollo 

capitalista en las metrópolis es denominada por Serna como 

"formas capitalistas anómalas", las cuales contienen "una 

contradicción: capitalista Por su relación con el mercado 

mundial. no lo es por su estructura interna. "22 Marx 

caracter'za como capitalistas a ciertos núcleos Productivos 

colonial0· que mantienen a su interior relaciones de Producción 

PrecaPitalistas debido al "hecho de que ellos existen como una 

anomal1a dentro de un mercado mundial basado en el trabaJo 

libre." 2 • De esta manera. las exigencias de valorización del 

capital y de exoansión del capitalismo mundial. 

refuncionalizaron las relaciones de explotación precapitalistas 

subyacentes en la Plantación esclavista o en el PeonaJe por 

deudas hacia la Producción de valores de cambio. 

En el siglo XVIII avanzo con celeridad el desarrollo de la 

manufactura en Europa, haciéndose patente la ambición 

colonialista de Inglaterra y Francia Por amPliar sus mercados. 

Espaf\a comenzó vislumbrar que corr1a el riesgo de Perder la 

hegemonia sobre sus colonias ante el avance económico de otras 

potencias europeas en América. La guerra qu~ so.stuvo con 

Inglaterra le acarreo una grave crisis financiera que le obligó 

22. 

2•. 



- 84 -

a establecer una serie de medidas en la Nueva Espana tendientes 

a incrementar sus ingresos, as1 como a tener un mayor control 

Pol1tico y territorial sobre sus dominios. Los Pr1nciPales 

obJetivos de las reformas borbónicas puestas en marcha en 1763 

fueron el mantenimiento de un mayor control del aparato 

burocrético, la reorganización de la hacienda Pública Y el 

fomento a actividades económicas como la minerfa Y la 

agricultura de exportación mediante el establecimiento de la 

libertad de comercio. Los efectos de tales disPosiciones sobre 

la economfa novohispana no se hicieron esperar. La miner1a, la 

ganader1a lanera, las manufacturas y el sector agroexportador se 

desarrollaron notablemente. La liberación del comercio reactivó 

la Producción de mercanc1as Y el intercambio mercantil interno 

se acentuó al ser suprimido el monopolio comercial de la ciudad 

de México, quedando configurados de este modo amplios mercados 

regionales. El auge económico también se manifestó en la 

difusión del trabaJo eventual a Jornal en las minas, la 

construcción, los talleres artesanales. los oficios domésticos, 

los comercios y en las manufacturas dispersas. 

Asimismo, debido al dinamismo que le imPrimieron las 

reformas a la estructura Productiva novohisPana, surgió un nuevo 

tiPo de relación económica entre los comerciantes del Consulado 

y los pequenos Productores conocido como "repartimiento 

comercial". El comercio de repartimiento incentivó la 

Producción mercantil en la Colonia. El funcionario real de 

.nanera ilegal procedta a distribuir "materia Prima. mercader1a 
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terminada o dinero, a manera de adelanto o f inanctamtento entre 

los Productores de su Jurisdicción <indios. mineros Pobres, 

peguJaleros o rancherosl" 24 a cambio del Producto terminado. 

Este circuito de intercambio en poco tiemp0 "se.convirtió en eJe 

del sistema comercial y financiero de la Colonia. "2 " El 

comercio de repartimiento. denominado también como habilitación, 

igualmente fomento la producción agr1cola de exportación en la 

Nueva Espana y consistió bésicamente en efectuar "adelantos 

-·habilitaciones'- a los cultivadores, baJo la condición de que 

éstos les vendieran luego la totalidad de sus cosechas". 2 • Asl, 

mediante el mecanismo anterior, los Pequenos productores 

indlgenas fueron instados a Producir grana cochinilla, allil, 

Plantas tintóreas. vainilla, cacao y tabaco para el mercaao 

externo. En el medio rural numerosos indlgenas y mestizos al 

ser despoJados de sus tierras se dedicaron a la manufactura 

domiciliaria. Muchos de los artesanos disPersos "en ocasiones 

eran duenos de los medios Primitivos de producción, aunque las 

més de las veces el usurero, o el maestro artesano enriquecido o 

el comerciante mayorista se los proporcionaban incluyendo las 

(170~-1810>~. •n S•mo. Enr1qu• (COOl""d,). M•M1CO, un PU•b1o 

•n l• ntetorta, vol. 2. Al lanzo Ed1torta1 M•x1c•na. Max1co, 
1IOllQO, P. 71, 

25. %btd .• p, 70 . .. 
:ze. Flora•e•no. Enrique,,,. 011 s•ncne;;r;, X••b•l. "L• •POC• d• 

l•• r•torm•• borb0n1c•• •1 cr•c1mtento •conomtco. 
1750-1800". en Co•lo V11l•aa•, D•n1•1 ccoord.). H1•tor1• 
Qan•r•l M~•1co, 1, El Col••1o d• M•Mt~ 
Harl•o M•xtco, 1Q07, P, e4e. 
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materia~ Primas" . 27 De esta manera. las familias artesanales 

dedicadas a la Producción mercantil Pasaron a depender de los 

comerciantes, quienes ies pagaban un salario a cambio del 

producto realizado, surgiendo así los primeros proletarios. 

Como Podemos observar. las reformas borbónicas dieron un 

gran impulso a la producción mercantil, desempeMando el capital 

comercial en este Proceso un papel de fundamental importancia. 

El c.}merciante, y en menor medida el usurero, comenzaron a 

subordinar de manera indirecta a los pequef'\os productores. En 

este tipo de relación de Producción la fuerza de trabaJo aún no 

es contratada directamente por el caPital comercial y el capital 

usurario. Lo que acontece es un intercambio de carécter formal 

entre los pequenos Productores y dichos capitales; es decir, la 

eJecución de un intercambio exclusivamente de Productos en la 

circulación, en donde "el comerciante convierte a los pequef'\os 

maestros artesanos en sus intermediarios ... o también le compra 

directamente al Productor Particular; éste Permanece 

nominalmente independiente. y su modo de Pr·oducc i ón queda 

inalterado. "2 ª Tal mecanismo de producción constituye uno de 

los caminos de transición hacia la Producción capitalista. Fue 

asf como el capitalista estableció un dominio formol de la 

circulación y desde ah1, sin intervenir en el Proceso fnmediato 

de trabaJo, instó a 1os pequenos Productores a producir un 

27. Ar1110•11o. o. oi:a. c1t: .• P. es. 
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excedente que asumió la forma ae valores de cambio. De esta 

forma, las pequenas econom!as autosuficientes que aun oPeraban 

sobre formas de Proaucción precdPitalistas fueron empujadas a 

Producir Para el intercambio. A medida que el Productor directo 

empezó a depender cada vez mas del comerciante y del usurero 

para vender sus mercanc1as, comenzaron 

condiciones necesarias para la transformación 

autárquicas en empresas caPitalistas, no 

a sentarse 1 as 

de las unidades 

solamente Por su 

Prod•icción mercantil, sino Porque el r.apital princiP16 a 

incursionar en la esfera productiva, di1V'J~ndose de esta manera 

la propiedad del trabajador sobre su Producto. La Proliferación 

de formas hibridas de Producción a fines del siglo XVIII, 

constituyó uno de los elementos centrales que impulsaron la 

transición del modo de Producción colonial hacia formas de 

organiz~ción capitalistas. Tal transformación se inició con la 

exproPiación a los pequenos Productores de sus medios de 

producción y su conversión en asalariados baJo las Ordenes del 

comerciante, convirtiéndose éste de aqu1 en adelante en la 

figura encarnada del capital industrial. 

El auge alcanzado Por la producción mercantil en las 

últimas décadas de la Colonia y la conformación de mercados 

regionales -ambo~ fenómnnos surgidos a instancia del capital 

comercial- inducen a varios autores, entre el los Andre Gunder 

Frank y Alcnso Aguilar. a utilizac el concepto de caPitalismo 

comercial Para caracterizar el funcionamiento de la estructura 

económica novohisPana. As1. AguilAr seMala que la existencia de 
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diversas entidades económicas enfocadas hacia la Producción de 

mercanc1as "pone de relieve el desarrollo del capitalismo 

comercial en la Nueva EspaMa de los siglos XVII Y XVIII. "2 " 

Si bien es cierto que en el régimen colonial la producción 

de valores de cambio fue significativa, lo anterior no basta 

Para afirmar que la econom1a novohisPana Presentara en su 

estructura interna ciertos rasgos de "capitalismo mercantil". 

El desarrollo del patrimonio-dinero y de la producción de 

mercanc1as, Provocados Por la actividad del caPital comercial al 

interior de formas precaPital istas, son supuestos históricos de 

la transformación del dinero en capital. El caPital comercial 

genera las condiciones Para el advenimiento del capitalismo, 

estableciéndose este último -de manera definitiva- una vez que 

"la mercanc1a se convierte en forma general del producto" . 50 

As1 entonces, hablar de capitalismo imPlica necesariamente la 

preeminencia de relaciones de producción capitalistas en 

determinada formación económico-social. En la econom1a colonial 

a Pesar del crecimiento de la producción mercantil y del 

intercambio comercial, el caPital todavia no ha realizado 

modificaciones Profundas en la estructura productiva ni tampoco 

se ha generalizado la Producción de mercanc1as, incluyendo en 

tal categoría a la fuerza de trabaJo. Por lo tanto, el concepto 

~g. Aguilar, A10n•o· P1•1•ct1ca de lM •Conom1• m•M1c•n•• Kd, 
Nu••tro Tiempo, MQ~tco, 1gag, P. ~g. 
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de "capitalismo comercial" es erróneo y 

contradicción en s1 mismo, ya que el florecimiento 

encierra una 

del capital 

comercial se sitúa en grado inversamente PrOPorcional al 

desenvolvimiento del modo de producción caPitalista. 

2.2 La crisis del sistema colonial 

El i•nPulso inicial que las reformas borbónicas dieron a la 

economia novohisPana, al finalizar el siglo XVIII se tornó en 

sev"ras dificultades económicas. sociales Y P011ticas que en 

poco tiempo estallaron violentamente. 

Tras la aPlicación de las reformas, sectores económicos 

como la agricultura. la minería y la manufactura textil 

experimentaron un gran desarrollo. El crecimiento económico 

tra,jo consigo la imPlantaciOn de nuevas formas de organización 

laboral. entre ellas una mayor división del trabaJo, que 

Provocaron el debilitamiento de relaciones de producción 

precaPitalistas. La diversificación de la actividad económica 

propició el surgimiento de nuevas ramas. el incremento de la 

población urbana y la expansión del comercio exterior y del 

mercado interno. La comPleJidad de la sociedad novohisPana 

también se refleJó en una nueva comPosición de las clases 

sociales. Empezaron a concentrarse en los centros urbanos 

trabaJadores que desemPenaban los mas diversos oficios. El auge 

económico favoreció la aparir.ion de grupos influyentes en la 

sociedad colonial como los hacendados y una inciPiente 
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burgues1a. Las reformas borbónicas también tuvieron 1mportantes 

efectos P011ticos. La creación de intendencias fortaleció a las 

oligarqulas regionales ciuienes. de esta forma, se vieron menos 

supeditados a los intereses de la Iglesia y de los comerc1antes 

de la ciudad de México. La asignac1ón oe importantes funciones 

en el aparato económico-admlnistrat1vo a esPanoles Peninsulares 

provocó gran inconformidad entre el sector criollo al verBe as1 

marginado el poder P011tico. 

En la última década del siglo XVIII. Espana se mostró cada 

vez más incapaz de hacer frente al trafico comercial de 

Inglaterra y Francia en sus colonias y de mantener una posición 

relevante en la lucha por la hegemonla mund1al. La guerra con 

Inglaterra acarreó a EsPana severas dificultades financieras. En 

consecuencia, la Corona expidió en 1804 la "Real cédula sobre 

enajenación de bienes ra1ces y cobro de caPitales de caPelian1as 

y obras Plas Para la consolidación de vales reales" Para obtener 

recursos Procedentes de la Nueva EsPaMa. siendo tal iniciativa 

la Primera ar.ción Puesta en marcha en el pafs encaminada a 

desamortizar los bienes ra1ces Propiedad de la Ielesia. La 

aplicación de esas disposiciones Provocó una grave 

descapitalización en las actividades Productivas más importantes 

ae la Colonia. resultando afectados Principalmente los duenos de 

las minas. los terratenientes, los rancheros y los pequenos 

comerciantes, quienes se vieron asf obligados a finiqu1tar en el 

corto Plazo los créditos al clero. Aunado a la insuficiencia de 

caPital. las crisis agr1colas sursidas en los últimos anos del 
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régimen colonial contraJeron aún más la Produce.ion a91·1cola, ln 

miner1a, la manufactura y el comercio. Las secuelas de las 

crisis agr1colas fueron de gran magnitud y se expresaron en 

aumentos en el precio del ma1z Y de la carne -causados Por 

sequ1as y PlAgas-, salarios baJos, hambrunas. epidemias, 

desempleo y la consiguiente Proliferación de vagabundos Y de 

mendigos tanto en el campo como en las ciudades. 

La razón por la cual la aplicación de las disposiciones 

borthmi ras -en gran Parte progresistas- no Pudieron fructificar. 

se debió a la persistencia de traDas estructurales en la 

sociedad colonial que imPed1an el Pleno desarrollo de relaciones 

de Producción capitalistas en el conJunto de la econom1a. De 

este modo. factores corno los latifundios imProductivos, el mal 

estado de los medios de transporte y de las comunicaciones, el 

otorgamiento de créditos por parte de la Iglesia a actividades 

improducti·1as, e1 monopolio comercial que detentaban todavfa 

algunos poderosos comerciantes de la ciudad de México y el cobro 

de aleaba las, desalentaban la Produce ion mercantil e 

incrementaban notablemente el precio de las mercanclas 

novohispanas. De aqu1 que a la demanda fundamental de 

autonom1a po11tica -enarbolada durante la guerra de 

independencia- se 

ambos Planteamientos 

criolla. 

sumnra ln Petición de libcrt1r-ión eronomica, 

formulados por la incipiente burguesia 

El acontecimiento que 

colonial provino del exterior. 

desencadeno la crisis interna 

Ante la dificultad de competir 
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ventajosamente en la Producción de manufacturas e incapaz de 

hacer frente al exorbitante contrabando en sus colonias, Espana 

Paulatinamente fue cercada en lo económico y lo polftico Por 

Inglaterra y Francia. Asf en 1809 EsPana fue invadida Por 

Francia, susciténdose un vacfo de Poder en la Colonia. Un 

Poderoso grupo de criollos anhelantes de poder polftlco, Junto 

con hacendados y acaudalados comerciantes afectados por la 

Polftica descaPitalizadora de la Corona, aprovecharon la 

coyuntura Para desatar la lucha por la liberación de la Nueva 

Espana de la suJeciOn metropolitana. La guerra de 

independencia, a pesar de responder inicialmente a los intereses 

de criollos acomodados, tomo un cariz radical. Sin embargo, a 

medida que se desenvolv1an los acontecimientos. el movimiento 

fue desarticulado Y, una vez perdido el arraigo popular, los 

sectores conservadores ascendieron al Poder al término de la 

contienda. 

Ahora bien, no obstante la existencia marginal de 

relaciones de producción capitalistas en algunas actividades 

económicas, la burguesia a fines de la Colonia todavfa se 

encontraba en estado larvario y su única exigencia se remitfa a 

la liberación del comercio. De esta manera, la preeminencia de 

relaciones de explotación Precapital istas determin1..'I que la 

Iglesia y los terratenientes, ambos vinculados a la gran 

PrOPiedad feudal de la tierra, se constituYeran en el gruPo 

hegemónico una vez consumada la indePendencia. 
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2.3 Brotes de la subsunción formal capitalista. 

A fines del siglo XVIII el desarrollo del capitalismo mundial 

tuvo un impulso extraordinario, Entre 1780 y 1820 se suscitó en 

Inglaterra una revolución industrial que se expandió a Francia, 

Bélgica, Holanda, Alemania, Suecia y Suiza, quedando establecido 

el caPitalismo industrial en Europa de manera contundente en la 

pr1mcrd mitad del siglo XIX. Los métodos de plusvalia relativa 

fueron Puestos en practica con el auge de la Producción de los 

bienes de capital. Se implanto la mecanización en la mayor1a de 

las actividades Productivas, sobresaliendo los avances técnicos 

en la industria siderúrgica y la texti 1. Aconteció una 

revolución de los medios de comunicación y de transporte que 

reduJo los costos de traslado de las mercancfas e incremento 

tanto el intercambio al interior de los pafses como el comercio 

mun~ial. El sistema bancario se consolidó y estimuló la 

producción industrial. Surgieron las sociedades por acciones 

encargadas de financiar Proyectos que requer1an fuertes 

inversiones de capital como la industria pesada Y los 

ferrocarr i 1 es. 

En el Plano Pol1tico 

e 

hizo su aparición el 1 iberal ismo. 

incentivaba las transformaciones doctrina que Justificaba 

económicas sin que lo 

estado en la actividad 

anterior imPlicara ln intervención del 

productiva. El liberalismo intentaba 

del estado en el émbito económico, regular la inJerencia 

sosteniendo que su papel sólo debla circunscribirse a garantizar 
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el derecho a la propiedad privada, promover el libre Juego de la 

oferta y la demanda, as1 como incentivar la libertad individual. 

En sfntesis, el liberalismo fue la expresión polftica de los 

profundos cambios acaecidos a ra1z del establecimiento de la 

gran industria y de la consolidación del capitalismo como modo 

de producción dominante en los pafses europeos més aáelantados. 

La transformación económica de Europa durante la Primera 

mitad del siglo XIX se dió en medio de severas crisis que de 

ningún modo impidieron el avance del capitalismo en ese 

continente. En el Per1odo comprendido entre 1820 y 1850 los 

capitales disponibles fueron invertidos en su totalidad en los 

Paises del vieJo mundo, los cuales requerian de enormes sumas de 

capital para Promover el desarrollo industrial al interior de 

sus fronteras nacionales. 

por el exterior residia -en 

El interés de las Potencias europeas 

esos momentos- únicamente en la 

búsqueda de mercados en donde realizar sus manufacturas, de aqu1 

que en la etaPa considerada la inversión extranJera en América 

Latina fuera muy escasa. 

As1, mientras Europa exPerimentaba cambios Profundos en su 

estructura económica, en el mismo laPso México afrontaba serios 

Problemas económicos, sociales y Politicos. OesPués de la 

guerra de indePendencia quedó destruida gran Parte de la 

infraestructura existente. La agricultura, la mineria y las 

manufacturas resultaron gravemente danadas, lo cual provocó la 

disminución de la actividad mercantil. Desapareció la 

vinculación comercial entre los mercados regi~nales y la ciudad 
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de México, situación que también fue favorecida por el mal 

estado de los caminos y los transportes. Al quedar enormes 

zonas completamente aisladas se acentuaron los localismos, 

susctténdose una marcada tendencia hacia el autoconsumo. La 

Población descendió en forma considerable, fenómeno que se vio 

refleJado en la escasa disPonibilldad de mano de obra en este 

per1onn. El estancamiento económico se agudizó con la salida de 

capitales -Producto de la actividad comercial- hacia Espana. 

De esta manera, una vez concluida la guerra de 

independencia, no existieron condiciones internas propicias para 

la transformación capitalista del modo de Producción heredado de 

la Colonia. El clero y los tPrratenientes -ambos grupos ligados 

a la PrOP•C~~d latifundista de 1ndole servil- hicieron 

prevalecer sus intereses sobre las ciernas clases sociales. La 

incipiente burgues1a era todav1a incapaz de imPulsar Por s1 

misma el desarrollo capitalista. Por otra parte, el auge 

económico en Europa occidental no refluyó hacia otras regiones, 

pues ésta Precisaba 1ntegramente de los capitales disponibles 

para su equipamiento industrial. Por consiguiente, tampoco se 

verificaron factores externos que Pudiesen haber acelerado la 

transición de la estructura económica PostlndePend1ente hacia el 

caPitallsmo. El único contacto establecido Por los paises 

europeos -en plena fase de ascenso al caPitalismo industrtal

con el exterior. fue a trav8s de la introducción ilegal de 

mercanc1as en otros territorios. Sin embargo, el contrabando 

también dificultó el desenvolvimiento de la industria textil en 
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México. 

En el periodo de 1830 a 1850 se Presentaron en el pafs 

trascendentales cambios económicos, sociales y Polfticos que 

propiciaron el advenimiento del modo de Producción capitalista. 

La guerra civil y las invasiones extranJeras promovieron la 

separación de las masas de sus antiguas actividades y modos de 

vida. La movilización de la mano de obra a los centros urbanos 

fue de enormes Proporciones. La Población recién llegada a las 

ciudades se desempeMó en actividades como el Pequeno com8rcio, 

la artesanfa y los servicios. Oe manera paralela a la expansión 

urbana, comenzaron a surgir graves Problemas sociales como la 

mendicidad y el bandolerismo. Ambos aspectos constituyeron 

sfntomas de la resistencia de los Productores, tanto campesinos 

como artesanos, al Proceso de proletarización hacia el cual se 

vafan empuJados. Asf pues, la expropiación a las masas de sus 

medios de producción conformó a un Proletariado en potencia y 

gradualmente fue imponiendo la relación salarial en algunas 

ramas de la producción. Los requerimientos de medios de consumo 

durante la guerra civil estimuló de nueva cuenta la producción 

mercantil y la ampliación de los mercados regionales. 

Ahora bien. a Pesar de la existencia de imPortantes 

factores de cambio, éstos no fueron lo suficientemente Poderosos 

como para modificar las relaciones de Producción precaPitalistas 

prevalecientes 

haciendas eran 

destinaban una 

en la estructura agraria. La mayor parte de las 

fundamentalmente unidades de autoconsumo que 

Parte muy reducida de su Producción para el 
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mercado Y, al igual que en tfemPos de la Colonia, 5egu1an 

manteniendo la instituciOn del i>eonaJe por deudas 1 métodos de 

compulsiOn extraeconOmica en los latifundios. La gran mayor1a 

de los peones de las haciendas desde mucho tiempo atras hab1an 

sido despoJados de sus tierras; s1n embargo, al interior de las 

fincas rurales todavía no funcionaba la relaciOn salarial en el 

sentido estricto del término. Los trabaJadores fijos recib1an 

su pago fundamentalmente en especie, quedando el salario 

monetario abonado a una deuda Permanente mantenida con la tienda 

de raYa. De este modo, en las haciendas Persistieron formas 

arcaicas de producción que constituyeron Poderosos impedimentos 

a la libre movilidad de la fuerza de trabaJo y al intercambio 

mercantil entre ésta y otras unidades Productivas. 

En lo que respecta a la industria artesanal, esta última 

sufriO modificaciones importantes en la etapa postindependiente. 

Se abolió el carácter corporativo del taller artesanal. 

admitiéndose "el surgimiento de ·maestros' que ignoraban del 

todo su profesión, pero aisponlan del caPital suficiente Para 

adauirir un local y pagar a oficiales, o Jornaleros."•• Ademas 

del empleo de trabajo asalariado, se hicieron practica 

generalizada la imPlementaciOn de Jornadas agotadoras y el pago 

de raaulticos salarios. Asl entonces, al ser suprimidas las 

ordenanzas gremiales, el trabaJo artesanal adauirió un perfil 

capitalista en cuanto a 

operando baJo una base 

su finalidad; sin embargo, continuó 

técnica preexistente. Los métodos de 

Producción de Plusval1a absoluta fueron adoptados en el taller 
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sin trastocar el contenido técnico del trabaJo, de aqu1 que la 

subsunción del proceso de trabaJo artesanal a los obJetivos de 

valorización del capital adquiriese un carécter formal. Por 

tanto, aunque ya en esta etapa se vislumbra la transformación 

de las unidades artesanales en empresas capitalistas, la 

relación salarial distaba mucho de ser la relación de producción 

dominante en México Puesto que la mayor parte de las actividades 

económicas segu1an rigiéndose sobre formas de propiedad 

precaPitalistas. 

A partir de 1830 se dieron los Primeros pasos de 

industrialización del pa1s. Sin embargo, este intento Promovido 

por el Banco de Av1o tuvo éxito únicamente en el ramo de los 

textiles de algodón. La instalación de manufacturas de hilados 

y teJidos tuvo como efecto inmediato la ruina del sector 

artesanal Productor de hilados. No obstante lo anterior. en 

general la desintegración del artesanado av3nzo lentamente, 

verificéndose hasta la segunda mitad del siglo XIX el 

desplazamiento sistematico de los talleres por la industria 

textil. De esta manera, a la par que se reconslitu1a la 

econom1a del México Postindependiente, la inestabilidad social y 

politice iba cediendo paso a un proceso de consolidación de la 

burgues1a como clase hegemónica. 
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2.4 Trabas al desenvolvimiento del capitalismo. La 

dificil configuración del estado nacional. 

Al igual que en la Colonia, durante el periodo postindePendiente 

la Iglesia Prosiguió concentrando enormes extensiones de tierra. 

El clero incremento sus Propiedades mediante la compra de 

haciendas a esPanoles expulsados, el rescate de hipotecas Y Por 

donaciones. Gran parte de los latifundios eclesiastices eran 

bie.>es de manos muertas que imped1an la inversión productiva en 

la agr·icu:tura. Por otro lado, todavia sobreviv1an comunidades 

indigenas autarquicas las cuales constituian un serio obstaculo 

a la proletarizaciOn de la fuerza de trabaJo. De esta forma, la 

Iglesia y las comunidades se alzaban como los principales 

obstaculos que dificultaban la acumulación capitalista. 

Asimismo, el mercado interno Y la mano de obra se 

encontraban restringidos Por la existencia ne Productores 

autosuficientes al interior de las comunidades y también Por la 

rigidez de las relaciones de producción Prevalecientes en las 

haciendas que entorPecian la libre movilidad de la fuerza de 

trabaJo. 

Del mismo modo., la inexistencia de canales adecuados para 

la reinversión productiva del capital sur9ido de la usura y la 

especulación obstruian la Puesta en marcha de patrones de 

51. C•rdo•o. 
c1021-1aso,-. en Cerdo•o. C1ro (coord.1. MOM1co •n 81 etelo 
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acumulaciOn que impulsasen el desarrollo capitalista de la 

agricUltura y de la industria. El incipiente sistema financiero 

era controlado Por el clero. institución que se caracterizaba 

por efectuar Préstamos hipotecarios, sobre bienes ralees con 

altas tasas de interés. La Iglesia, Por su enorme influencia en 

la vida económica y politice de la sociedad, era el Principal 

inconveniente que debla afrontar la burgues1a en ascenso para 

consolidarse como clase dominante y Poder as1 garantizar las 

condiciones necesarias del desarrollo caPitalista. 

Para llevar a cabo lo anterior, las diversas fracciones de 

la burguesia paulatinamente se fueron integrando en torno a un 

proyecto liberal que pugnaba Por la unificaciOn del pais y por 

el desenvolvimiento del capitalismo. Ahora bien. la 

conformación del estado-naciOn se tornaba imposible sin la 

fusión de los diversos mercados regionales en un mercado 

Plenamente 

"anarquia". 

entre 1 as 

integrado. El 

caracterizado 

periodo 

por los 

histórico conocido como de 

múltiples enfrentamientos 

oligarqu1as locales <encabezados por el clero y los 

terratenientes> Y la pequena burgues1a, se suscito sobre la base 

de una formación económico-social que al término de la guerra de 

independencia era esencialmente PrecaPitalista. La existencia 

de regiones con una acentuada autonom1a económica imPed1a la 

constitución de un ente, en este caso el estado, que pudiera dar 

una coherencia orgánica a la sociedad en su conJunto y a su 

suPerestructura. Lukács expresa tal dificultad en los 

siguientes términos: "Cuanto menor es la importancia del tráfico 
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de mercanc1as para la vida de la sociedad entera, cuanto més 

cuasi-autarquicas son las diversas Partes de la sociedad en lo 

económico tanto menor es la forma unitaria, la coherencia 

organizativa de la sociedad, del estado, y tanto menos realmente 

fundada en la vida real de la sociedad,"~2 

La burguesta en México paulatinamente impuso su proyecto de 

estado nacional Promotor del desarrollo capitalista -en 

contraposición a los intereses del clero, el eJército y los 

terratenientes- conforme se generalizaban el intercambio, las 

relaciones de producción caPitalistas y el desplazamiento del 

sector artesanal por la industria manufacturera. Con el ascenso 

de la burgues1a al Poder en 1854 el estado-nación se consolida, 

iniciéndose a Partir de este momento las grandes 

transformaciones económicas requeridas Para el despegue del 

capitalismo en nuestro Pa1s. 

32. ~uk•c•. Oeorg. Ht•to~•• ~ conect•nc1• 
OrtJ•lbo. M•M1co. 1QS5. p, eo, 

el•• ... Ed. 
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III. LA ACUMULACION ORIGINARIA Y LA INSTAURACION DEL CAPITALISMO 

EN MEXICO. 

1. La expropiación de la tierra al pequeno productor. 

Durante todo el periodo colonial se perpetro el despoJo de 

tierr;is a las comunidades indfgenas. Sin embargo, lo anterior 

no r1 r0v1v:ó la transformación general izada de ld fuerza de 

trabaJo indfgena en trabaJadores asalariados debido, entre otros 

factores, a la implantación de formas precapitalistas de 

producción basadas en la coacción extraeconómica, como solución 

a 1 prob 1 ema de 1 a escasez de mano de obra en 1 a sociedad 

novohispana. Por otra Parte, según lo expuesto en el caP1tulo 

anterior, todav1a no existtan en la Nueva Espana las condiciones 

necesarias que Pudieran fomentar la cxPnnsi~n de la relación 

salarial en toda la estructura económica. 

Después del movimiento de independencia siguieron 

subsistiendo varias entidades comunales que todavta conservaban 

sus tierras. 

-auspiciado 

Posteriormente, el auge de la producción mercantil 

Por las guerras civiles y las invasiones 

extranJeras- ensancho ~1 número de pequenos Prodt1ctores 

independientes que empezaron a solicitar tierras en arriendo a 

los hacendados. Ahora bien, en los latifundios ya se 

encontraban establecidos algunos campesinos en calidad de 

arrendatarios y colonos libres, Y un sector de éstos, además de 
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cultivar su, Propia t !erra, trabaJaban como asa,lariados en '1as 

haciendas. En otras ocasiones, la misma hacienda proporcionaba 

a la servidumbre !Peones acasilladosl vivienda Y tierra para que 

la trabaJaran por su cuenta. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el desarrollo de la 

produccion mercantil fue un factor decisivo en la iniciacion y 

decurso sistemético del proceso de ~<propiacion al pequeno 

pro11ur• -,,- de su tierra. Los pequef\os comerciantes, que hablan 

pro··.·en.cjo iracias al auge del intercambio en la etaP8 Posterior 

a la independencia, comenzaron a transformar$e en arrendatario·5 

capitalistas e induJeron a los hacendados a desaloJar de sus 

tierras los antiguos moradores. De esta manera, los 

latifundistas -ahora comerciantes de la tierra Junto con los 

arrendatarios caPitalistas iniciaron el despoJo de la tierra al 

productor rural. A decir de Gabriel Robledo, fueron tres las 

fases en que cristalizó dicho ProPósito.' 

En 1850 se inició la Primera etapa del proceso de escisión 

al productor directo de sus medios de Producción. LOS 

terratenientes exPulsaron a colonos arrcnddtarios, Peones 

encasillados, aparceros y terrasgueros de las tierras aue 

ocuPaban y las traspasaron a los arrendatarios capitalistas. Los 

efectos de dic:ha expr0piación no se hicieron esPr~rar: la 

Producción agr1cola mercant i 1 s~ desorrol ló a tal ~1rado que en 

1. Robl•do, 0•br1•1. 6.1 ditteQr-roll•:. del cePl\.illóll t•mo mt'nctc•no, 

Ed1Ct<!tn doftl ""ut:C'.>r, M6)(1C"O, \Q7S, Pf"o. 202-2G4. 

XVII r-fer~nl.•JO H ··i.,,a <=tC•omulf'tCtó•• ortt.1'l11.-1r1...- .,..,, MO'\><l~o ... 
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su seno comenzó a surgir la pequena burguesla agraria. 

El siguiente paso dado Por las haciendas, en colusión con 

la pequena burguesla agraria, fue la adquisición de los 

latifundios improductivos detentados por la Iglesia y de las 

tierras Pertenecientes a corporaciones civiles, tales como 

municipios y Pueblos de indios y de mestizos. Para ese efecto, 

se promulgaron en 1856 -etapa conocida como la Reforma- las 

leyes de desamortización de los bienes inmuebles de 

corporaciones civiles y eclesiésticas. La Iglesia, último 

baluarte del régimen colonial, después de la expropiación quedo 

sumamente debilitada. Los colonos y arrendatarios instalados en 

las tierras propiedad de la Iglesia fueron expulsados Por los 

nuevos duenos. 

Pueblos de 

aniquilamiento 

La expropiación de los terrenos comunales a los 

indios y de mestizos diO Por resultado el 

casi total de las antiquf simas comunidades 

indf genas, acosadas y desarticuladas desde los tiempos de la 

Colonia. 

El último acontecimiento relativo a toda esta secuela de 

expropiaciones al Productor independiente de sus medios de 

producción fue la expedición -entre 1883 y 1907- de las leYes de 

colonización y de deslinde de terrenos baldlos. Con el pretexto 

de encontrarse incultas grandes extensiones de tierra a lo largo 

Y ancho del Pa1s, el gobierno Porfirista cedió en Propiedad a 

las comPaMlas deslinaadoras una tercera Parte de las tierras 

baldfas que pudieran localizar y delimitar. La medida anterior 

legalizó los despoJos a numerosas comunidades y se calcula que 
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alrededor de la cuarta parte de la superficie territorial fue 

afectada Por dicha Polft1ca. Para esta éPoca, el cap1tal1smo en 

México Ya habfa alcanzado un s1gn1f1cat1vo nivel de desarrollo. 

As1 entonces, fueron dos los efectos que tuvieron la serle 

de exProP1ac1ones llevadas a cabo en ParJu1c1o de los pequeMos 

Productores. Por una parte, se suscitó una gran concentración 

de la tierra que devino en la formación de enormes latifundios; 

y por otra, los trabaJadores desProv1stos de medios de 

Producción y de medios de subsistencia se transformaron en 

asalariados. Los hacendados y varios comerciantes arrendatarios 

se convirtieron en cap1tal1stas agrfcolas, pasando ambos a 

conformar la naciente burgues1a rural. De esta manera, la 

exproP1ac10n al productor directo de la tierra sentó las bases 

Para el establec1m1ento. aunque de modo marginal, de relaciones 

de producción caP1tal1stas en el agro mexicano. 

2. Origen del capitalista egrfcola. 

mercado 1nter1or. 

Le erttculac10n del 

La formación capitalista agrfcola se llevo a cabo a través de 

varias v1as. Un tipo de capitalista agrfcola nació a partir del 

arrendamiento de tierras a comerciantes que se habf en 

enriquecido gracias al auge de la actividad mercantil posterior 

a la 1ndependenc1a. Estos nuevos arrendatarios desplazaron a 

los Pequenos productores agrfcolas -colonos, medieros y 
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aparceros- que arrendaban o usufructuaban 1 as .tierras a 1 edal'\as a 

las haciendas. Asf, una vez ··expulsados los campesinos 

independientes de los latifundios, los comerciantes se dedicaron 

al cultivo capitalista de la tierra. 

Otra clase de capitalista tuvo su origen en la 

transformación de algunos mestizos en rancheros tras la compra 

de las tierras desamortizadas a la Iglesia. Asf pues, tomando 

en consideración el origen de la propiedad, los comerciantes Y 

me~tizos rle la clase media que se convirtieron en arrendatarios. 

capitalistas. lo hicieron Por medio "de la dotación legal. la 

compra de pequenas superficies, el desmembramiento de las 

haciendas y la desamortización de los bienes de las 

comunidades."'• 

Una tercera forma de capitalista agrfcola tuvo su origen en 

la conversión del terrateniente de simple arrendador a 

caPltalista agr1cola. Con el fruto de sus arriendos. el 

hacendado Pudo incorPorarse como empresario caPitalista en el 

sector agropecuorio. Este Proceso dP desenvolvió una vez que la 

pequef"ia burgues1u agr1cola, surgida por los dos conductos 

anteriores, quedó debilitada durante la fase de oran expansión 

capitalista que experimentó el pats a fines del siglo XIX. 

Ahora bien, la expulsión de los pequenos arrendatarios y 

colonos de los latifundios Provocó una aguda escasez de fuerza 
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de trabaJo en las haciendas. Los pequenos productores 

independientes despoJados de sus tierras conservaban fuertemente 

arraigado su esp1ritu de independencia y se negaron 

como asalariados en las f Incas rurales. Los 

transformados en empresarios capitalistas tuvieron que 

a trabaJar 

hacendados 

uti 1 izar 

mecanismos extraeconómicos, Para doblegar a estos campesinos 

baJo la disciplina de la producción capitalista. Expresion de 

la resistencia que opusieron los trabaJadores despoJados al 

sometimiento de la relación salarial fue la proliferación del 

vagabundaJe y el bandolerismo que siguieron a las 

expropiaciones, en las que resultaron afectados pequenos 

productores, la Iglesia y las corPoraciones civiles. 

Para hacer frente a esa situación, los terratenientes 

rescataron el sistema de la esclavitud Por deudas que durante la 

Colonia habla servido para acasillar peones en las haciendas. El 

estado colaboro con los hacendados decretando leyes contra 

salteadores y el eJército utilizó la violencia f1sica para 

subyugar a los campesinos que OPon1an resistencia a su 

confinación -baJo candi ci ones infrahumanas·· en los 1 atifundios. 

As1. los terratenientes orimeramente debieron soJuzgar -a la 

fuerza de trabaJo rural para posteriormente Poder disponer de 

asalariados en las fincas rurales. 

Algunos de los camoesinos despoJados de sus medios de vida 

se dirigieron a las ciudades para trabaJar en manufacturas que 

operaban todav1a sobre una base manual. La expropiación del 

productor directo brindo al capital los elementos de la 
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Producción totalmente escindidos. Los medios de producción, que 

Pertencc!an a los campesinos, se convirtieron en capital 

const~nte y los medios de subsistencia, que ahor~ el trabaJador 

deberla de adquirir mediante la venta de su fuerza de trabaJo, 

se transformaron en capital variable. As! pues. se hizo 

necesaria la articulación de un mercado interno capitalista en 

todo el Pa!s, en donde los empresarios pudieran comprar materias 

Primas Y algunas mercanc1as elaboradas en las pequenas economfas 

autosufiCiPntes# v los asalariados Pudieran conseguir sus medios 

de subsistencia. Acontecimientos como la conformacion del 

estado nacional. la supresión de alcabalas y la construcción del 

ferrocarril facilitaron la integración del mercado interior de 

Productos agr1colas. 

El desenvolvimiento del Proceso de exPropiación, al 

disolver la pequena producción artesanal campesina. estableció 

la división del trabaJo camPo-ciudad. predominando en el campo 

las actividades agr!colas y en las ciudades la producción 

manufacturera. Sin embargo, es hasta la implantación de la gran 

industria que las unidades artesanales de carécter rural Pasan a 

ser desestructuradas casi en su totalidad. 

3. La producción de plusval1a absoluta. 

.• Una vez expropiados los Pequenos propietarios de sus medios de 

vida, éstos fueron obligados a suJetarse a la disciPlfna del 
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régimen de Producción capitalista. Dicha disciplina tente como 

obJetivo habituar al asalariado a trabaJar. baJo la dirección 

despótica del capitalista. en una Jornada que excediera la 

cantidad de trabaJo necesaria para lograr su reProducción. De 

esta manera, la Jornada laboral quedó dividida en tiempo de 

trabaJo necesario y tiempo de trabaJo excedente. Los 

dispositivos utilizados Por el capital para extender el margen 

de PlustrabaJo sin modificar las formas de Producción 

preexistentes son el alargamiento de la Jornada laboral y la 

reducción de los salarios. eJecuténdose as1 una supeditación 

formal del trabaJo. En los albores del capitalismo en México 

ambos mecanismos productores de Plusvalta absoluta fueron 

ampliamente utilizados. haciéndose también préctica generalizada 

el empleo de trabaJo femenino e infanti 1 en los tal lares 

artesanales y en las actividades agrfcolas. Puesto que estos 

procesos Productivos se efectúan "sobre la base de modos de 

explotación que se conservan históricamente sin la intervención 

del capital ... la Producción de Plusvalor absoluto únicamente 

presupone la subsunciOn formal del trabaJo en el capital.·~ 

La incipiente burguesia, conformada por 

comerciantes enriquecidos durante el auge del intercambio 

mercantil ocurrido desPués de la consumación de la 

independencio, canalizó sus riquezas hacia la actividad 

productiva. Mucnos comerciantes se convirtieron en 

MwrM. KHrl. El C&Ptt•l. t. x •• SiYlO XXX •d1tor••· M•Mtco. 
1gee • ..,, 01,.. 



- 110 -

arrendatarios capitalistas dedicados a la Produccion agrfcola Y 

otros invirtieron en el sector manufacturero. Por consiguiente, 

las relaciones de producción caPitalistas en la agricultura 

fueron implantadas, inicialmente, por los nuevos arrendatarios 

provenientes de los pequenos comerciantes y més tarde se les 

sumaron los terratenientes quienes, con los ingresos obtenidos 

de los arriendos y Préstamos que efectuaron en la etapa de la 

república restaurada <1867-1876>, se transformaron en prósPeros 

capitalistas dedicados a la exportación de productos agrfcolas 

para el mercado mundial durante el porfiriato <1877-1910>. 

Como velamos, el principal obstaculo para la introducción 

de la relación salarial en el émbito rural fue la oposición de 

los campesinos a someterse a los lineamientos del régimen de 

producción capitalista. Para vencer esta resistencia se 

instituyo de nueva cuenta la esclavitud Por deudas. mecanismo 

Proveedor de mano de obra a las haciendas en el periodo 

colonial. Los Peones vivfan sometidos al despotismo de 

capataces, quienes por cualquier motivo estaban prestos a 

inflingirles golpes y castigos corporales. Ademas de la 

violencia y el encárcclamiento, estos trabaJadores eran victimas 

de baJos salarios. anticipos y debfan canJear en especie los 

vales que recibf an como pago, estando Permanentemente endeudados 

con las tiendas de raya propiedad del hacendado. En 

consecuencia, la escasez de trabaJadores y la oposiciOn de éstos 

a trabaJar en los latifundios "llevo a reforzar los métodos de 

coacción extraeconómica y la suJeción por deudas a través de 
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adelantos"." Los peones acasillados tenfan Pocas posibilidades 

de liberarse de la servidumbre en las fincas rurales, Pues les 

era casi imPosible saldar las deudas que ademas tenfan carécter 

hereditario. la ayuda brindada Por el estado a los hacendados 

Para someter a los peones fue muy eficaz y el bandolerismo fue 

erradicado. Para finales del porfiriato. encontréndose ya el 

campesino subyugado a Ja disciplina del trabaJo agrfcola 

capitalista, el encasillamiento de peones empezó a resultar 

oneroso a los terratenientes Y se comenzó a emPrender una serie 

de acciones en las haciendas encaminadas a liberarlos Para 

"establecer la · 1 ibertad' de trabaJo que, desde luego, se 

hablan encargado de modelar, a golpe de létigo, los mismos 

hacendados."" 

La situación de los asalariados urbanos no era muy 

diferente a la de los trabaJadores rurales. En los anos que 

siguieron a la independencia, la pequena Producción mercantil se 

desenvolvió considerablemente. Los maestros artesanos 

incorporaron como asalariados a dos o tres oficiales en sus 

talleres. Junto a estos pequenos talleres capitalistas, que 

oPeraban sobre la base de la cooperación simPle. la burguesfa 

comercial comenzó a establecer manufacturas durante la república 

restaurada. La Puesta en marcha de las nuevas emPresas 

01111arqufa",, •n 
semo. ccoord.>. M•w1co un Pueblo •n 1• h1•tor1•,, 
vol. s. Al1•nze Ed1tor1el M•~1cena,, M••1co,, 1eea,, •· 2~. 

OP, cit:, • P. !!ID. 
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capitalistas, sustentadas en el trabaJo manual. arruinó a un 

sinnúmero de artesanos que de esta forma se convirtieron en 

asalariados. 

artesanales 

A pesar de 1 a absorc i On de muchos ta 11 eres 

Por caPitalistas manufactureros, en el campo 

siguieron subsistiendo pequenas unidades doméstico-artesanales 

que productan bienes de consumo y suministraban materias Primas 

y Productos semielaborados a las empresas capitalistas urbanas. 

El desarrollo de la manufactura en México fue fncaPaz de 

3niqui iar por completo al sector artesanal y mas bien "proPiciO 

la supervivencia de innumerables talleres que continuaron 

proporcionando -hasta 1910- al menos la mitad de los bfenes y 

obJetos de uso general que se consum1an en el pa1s Y en especial 

Por las clases medias y populares."" 

Ahora bien, las manufacturas se enfrentaron a diversas 

dificultades que reduc1an la valorización de sus caPitales, 

tales como: altos salarios, ausentismo, Jornadas reducidas. 

indisciPl ina y abandono del trabaJo. Para revertir esta 

situación se obligó a trabaJar a los obreros un mayor lapso de 

tiempo excedente y se perfeccionaron otros medios extractores de 

Plusva11a absoluta. Los obreros padec1an baJos salarios, 

Jornadas agotadoras. carencia de descanso dominical, abuso de 

tiendas de raya y accidentes de trabaJo sin recibir 

indemnizaciones. As!, la lucha de caracter mutualista que en la 

república restaurada desplegaran los obreros-artesanos, 

CarbO, MarQ•rtta ~ Sanchaz, Andreo. O~. ctt .• ----
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explicada por la mentalidad pequeno burguesa de los artesanos 

arruinados que deseaban regresar al régimen gremial de la 

Producción 

Proletaria 

mercantil, 

durante el 

se transformo en una lucha eminentemente 

porfiriato. Se desataron múltiples 

movilizaciones, Paros y huelgas organizadas Por sindicatos lo 

cual "demuestra claramente el cerécter altamente violento de la 

exPlotaciOn capitalista y el grado en que ésta habla exasperado 

a la clase obrera." 7 

4. Condiciones externas qua favorecieron el desarrollo del 

cepitalismo industrial en México. 

En las últimas décadas del siglo XIX, EuroPa occidental 

experimento una "segunda revolución industrial" que Pronto se 

exPandiO a Estados Unidos, Rusia y JaPOn. La transformación 

tecnológica redundo en el perfeccionamiento de los Procesos 

Productivos, el descubrimiento de nuevos materiales y fuentes de 

energ1a, la diversificación de los medios de transporte, y la 

compleJizaciOn de la organización empresarial y financiera de 

las empresas. La industria de transformación presento notables 

avances especialmente en la metalurgia y en la industria qu1mica 

(invención de anilinas, plasticos, abonos qu1micos y fibras 

artificiales>. Nuevas fuentes de energ1a, como la electricidad 

y el petróleo, Junto con v1as alternas de comunicación, como el 

Robledo. Oahri~l, OP. cit •• p, 
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ferrocarri 1 y 1 as carreteras, cobraron .gran imPortanc i a. La 

agudización de la competencia entre las empresas Y la exigencia 

de mayores montos de capital para la adquisiciOn de maquinaria 

propiciaron la concentración econOmica. A su vez, la 

centralización de capitales trajo consigo la expansión de los 

monoPo l i os . 

Las innovaciones técnicas suscitadas en los paises 

industrializados Y el consecuente incremento de la productividad 

del trab3Jo conllevaron al crecimiento de la acumulación. Ahora 

bien. el aumento de la comPosicion de capital produce la 

desvalorizaciOn del capital desembolsado. Lo anterior significa 

un menor empleo de trabaJo respecto del capital global 

adelantado y, por tanto, la reducción de la tasa de ganancia 

que. contradictoriamente, se presenta acompaMada de un 

incremento en su masa. De aqu1 se desprende que "la baJa de la 

tasa de ganancia y la acumulación acelerada sólo son diferentes 

expresiones del mismo proceso en la medida en que ambas expresan 

el desarrollo de la fuerza Productiva".ª La concentración del 

capital y la concomitante disminuciOn de la tasa de ganancia 

Provocan que, al llegar a cierto Punto, la inversión de capital 

no logre ser compensada Por la masa de ganancia. Cuando esto 

llega a ocurrir, los pequenos y medianos capitales se ven 

obligados a abandonar la actividad productiva, surgiendo as1 la 

sobreacumulaciOn de capital, manifestación de la abundancia de 
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capitales desocupados. La desvalorizaciOn del capital empleado, 

ocasionada por la cafda de la tasa de ganancia, genera capitales 

excedentes que se colocan •a disposiciOn de los grandes ramos de 

los negocios en la forma de crédito."" 

De lo expuesto en lineas anteriores, Podemos afirmar que 

fueron varios los factores que favorecieron la exportaciOn de 

capitales hacia América. Las economfas industrializadas 

requerian ampliar sus mercados para realizar sus mercancias 

existentes y ademas necesitaban materias Primas como petroleo, 

cobre, fosfato y estano para el funcionamiento del nuevo parque 

industrial derivado de las innovaciones tecnolOglcas. Asimismo, 

los Paises 1atinoamaricanos experimentaron una cuantiosa 

afluencia de capitales "debido a la baJa tendenclal de la tasa 

de ganancia en los Paises industrializados.'"º En este periodo 

Europa ya no exigfa grandes sumas de capital Para su dearrollo 

industrial, lo cual fomento la exportación de capitales hacia 

otras regiones. La disminuciOn de le tasa de interés y la 

disponibilidad de capitales induJeron a varios gobiernos de 

América Latina a solicitar créditos al exterior para construir 

·puertos, ferrocarriles, Presas y Plantas productoras de energfa 

eléctrica. Por otra Parte, se otorgaron excesivas facilidades a 

las empresas extranJera~ para que invirtieran en todos los 

J:bld •• P. :572. 

10, Conclu•ton col•cttva. MC•r•ct•r~•ttcau ~undarnent•1•• ~~1 

P•r1odo 1BBO-tQ10". •n C•rdo•o. ctro <coord,>. M•"'ºº 
•tg1o >Cl:X. Ed. Nuev• J:rn•g•n. M••tco, tt:IQO, p, 20!1. 
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sectores Productivos. Ahora bien, es preciso aclarar que la 

inversión forénea solo se canalizó hAcia los Pa1s~s en proceso 

de industrialización. Algunas econom1as latinoamericanas 

comenzaron a insertarse en el mercado mundtal a travcs de la 

exportación de Productos agr1colas y materias Primas 

estratégicas, Poniéndose en evidencia la división internacional 

del trabajo entre pafses Pr·oductores de materias Primas y Paises 

productores de bienes de caPital. Fue as1 como varios Paises de 

América Latina -entre ellos México- centraron sus Procesos de 

industrialización en la inversión extranJera directa y en el 

fomento a las actividades de exportación para poder financiar la 

compra de medios de Producción a los Paises industriales. 

S. Génesis del cep1tel1sta industrial. 

La formación del capitalista industrial en México tuvo dos 

puntos de partida, Durante la república restaurada surgió un 

primer tipo de capitalista industrial conformado por 

comerciantes-Prestamistas, el cual se desarrolló a partir de los 

empresarios dedicados a la rama textil que en la década de 1840 

habfan sido financiados por el Banco de Av1o. De esta manera, 

los nuevos capitalistas adquirieron grandes fébricas 

manufactureras especializadas·en la Producción de bienes de 

consumo en 1 as décadas de 1860 y 1870. 

Para la década de 1880 apareció un segundo tipo de 
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caPi tal i sta Industrial. Este último provino de Jos 

terratenientes, banqueros y grandes comerciantes, muchas veces 

ligados al capital extranJero, que comenzaron a instalar una 

Industria maquinizada moderna Productora de medios de Producción 

y materias Primas elaboradas. Este sector represento -como 

veremos més adelante- un serlo obstéculo Para el normal 

desenvolvimiento de los capital lstas del Primer ti Po. El 

confl lcto suscitado entre estas dos facciones de la clase 

capitalista desembocó en el estallamiento de la revülución de 

1910. 

A continuación presentamos la· incidencia que tuvieron 

diversos factores en la lmo1antacl6n de la Industria maquinizada 

en el Pa1s. A partir de 1860 se inició el establecimiento y la 

exPanslOn de Ja manufactura en México. La vigorosa produccton 

manufacturera y la articulación de un mercado Interior en 

constante ascenso sentaron las condiciones ParR Ja imPlantaciOn 

de la gran industria. Gran parte del . capital comercial y 

usurario, derivado del auge ~lcanzado Por la Producción 

mercantil en las fases previas, fue canalizado por comerciantes 

y terratenientes hacia el sector manufacturero. comenzando éste 

a funcionar como capital industrial aproximadamente en la década 

de 1880. 

El sistema impositivo. Principal instrumento del estado 

Para a 11 egarse de recursos, 1 nd i rectamente reforzó 1 a 

exproPiaciOn al trabaJador de sus medios de subsistencia. En 

1896 se decretaron una serie de impuestos que afectaron sobre 
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todo el derecho de Patente y el de consumo. El gravamen al 

consumo "se estableció primeramente sobre las mercancfas 

extran.Jeras y luego se general izó a todas las nacfonalesn. 11 

Otro elemento que Propicio el fortalecimiento de la Industria 

nacional fue el sistema proteccionista. Las medidas ,impositivas 

al comercio Puestas en Practica desde 1821, 

respondieron a una "polftica económica general del Pafs ..• y a 

las PrP,iones que eJercleron algunos gruPos de Productores y 

comerciantes nacionales ante la entrada de productos 

extranJer.O$". 1 2 La Polftica fiscal y la pol1tica arancelaria, 

ademas de otorgar un mercado cautivo a la manufactura, 

encarecieron las mercanc1as extranJeras y los bienes de consumo, 

acentuandose de esta manera el despoJo al productor directo de 

sus medios de vida. 

A todos los factores de la acumulación anteriores se sumo 

la lnversfon extranJera. la cual constituyó un elemento de gran 

relevancia en la transformación de la manufactura en industrlu 

maquinizada. En Mexlco, la inversión extranJera desempeno 

funciones pioneras en el amblto de la circulación. El Progreso 

de la manufactura impuso la necesidad de contar con un sistema 

bancario eficiente. tarea que desemPeno el CAPital extranjero 

con el CaPltal nacional. CVER CUADRO IJ 

11. H•rr•I""•• J:n••· '"L• c1,...cu1ac1on ";:omercio y t:ran•Port:e 

M9xico 

~- OP. Cit., 
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CUADRO 1 

INVERSIONES EXTRANJERAS EN BANCOS 

francesas 

Norteamericanas 

Inglesas 

Alemanas 

Holandesas 

TOTAL 

Fuente: 0•01wer. Luta Ntcoleu. 

PESOS 

99 994 000 

34 328 300 

17 557 900 

12 000 000 

2 000 ººº 
165 880 200 

1nv•ratonea 

PORCIENTO 

60 

21 

11 

7 

100 

•1Ctr•nJ•r••". 
CO•'fO Vtll•g··· O•nt•l (COOl""d,). Ht•t:ori• mOd•rn• di• 

M•wtco. El Por~trtat:o. Vida •conOmtc•, 
~• 1go~. P. 100~. 

Ed. Harm••• 

El capital extranJero construyó un imPortante sistema 

crediticio, quedando de este modo asentada una de las 

condiciones que durante el porfiriato estlmularfan el desarrollo 

del caPltal industrial. Fueron múltiPles las ventaJas obtenidas 

con la Puesta en marcha del sistema crediticio. Gran Parte del 
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capital comercial y usurario que Permanec1a ocioso se trocó en 

mayores recursos Para el desarrollo del capital nacional. Se 

otorgo en canees i ón a a 1 gunos bancos 1 a eml si On de d 1 ne ro para 

hacer frente a la demanda de circulante. !VER CUADRO 21 

CUADRO 2 

PORCIENTOS DE LOS BILLETES EN CIRCULACION, POR BANCOS EMISORES 

Anos Total Nacional Londres y Bancos de 
de México México los estados 

1890 100 67 27 6 

1895 100 56 31 13 

1')00 100 36 29 35 

1905 100 28 21 51 

1910 100 46 16 38 

Muroode ,,,. bancuu". 

m~derna d& M4M1CO, OP. Cit .• P. 02Q. 

Por otro lado, los bancos al reducir las transacciones 

mercant i les agi l Izaron la c i rcul ac 1 on de capitales. 

Posteriormente# y una vez que los empresarios mexicanos se 
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instruyeron en el maneJo del negocio bancario, se fundaron los 

primeros bancos con caPital nacional. A la Par del crecimiento 

del sistema bancario se expandieron las sociedades por acciones, 

lo cual tuvo sustanciales efectos sobre el aparato productivo al 

traducirse en un incremento de la productividad industrial y 

agrlcola, muestra palpable de que "el caPltal nacional se 

desarrolló en base al capital extranJero". ' 3 

En la década comprendida entre 1880 Y 1!390 se inició el 

Proceso de industrialización del Pals. Los caPitalistas de 

origen comercial y terrateniente fueron los encargados de 

introducir la gran industria maquinizada. La tarea inmediata 

que se imPuso el caPital nacional fue la instauración de 

mecanismos que permitieran obtener divisas y as1 Poder adquirir 

en el exterior, los bienes de producción necesarios para la 

transformación del aparato Productivo. La exPortacion de 

Productos agr1colas fue la principal v1a por la cual el 

capitalista nacional obtuvo recursos para financiar la compra de 

bienes de capital y materias Primas elaboradas que se requerfan 

Para 1 levar a cabo la industrialización. Asf, los 

terr.Jtenicntcs ::.e convirtieron en emPresürfos capftaltstas 31 

Producir en gran escala materias Primas agr1colas y productos 

alimenticios para el mercado mundial. <VER CUADRO 3> 

13. RObl•dO. O•Drtel. OP. c1c •• p, 270, 
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CUADRO 3 

PORCIENTOS REPRESENTADOS POR LOS PRINCIPALES ARTICULOS EN 

EN QUANTUM DE LAS EXPORTACIONES DE MERCANCIAS DE MEXICO 

1877-76 1893-94 1910-11 

Henequén 16.8 27.8 18.6 
Café 13.7 19.0 5.8 
Maderas finas 12.5 3. l 2.2 
Palo de tinte 9.5 3.3 0.4 
Pieles da res sin curtir B.O 3. l 4.2 
Va1n1lla 3.7 3.3 3.2 
Pieles de ch1vo sin curtir 3.1 5.0 2.2 
Ixtle 3.1 2.1 2.0 
Azúcar 2.8 0.2 0.6 
Palo de moral 1.4 
Jarcia de henequén 1.4 
Pieles curtidas 0.8 0.2 
Cerda 0.6 0.2 
Orchil la 0.6 
Zarzaparrilla 0.6 0.2 
Pieles de venado 0.6 0.5 0.2 
Tabaco 1 abrado 0.6 2.1 0.2 
Miel de abeJa 0.6 0.5 0.2 
Mil 0.3 
Lana 0.3 
Frutas 0.3 0.5 0.6 
Fr1Jol 0.3 0.2 º·'' Ganado vacuno 0.3 o.z 3.6 
Caucho 0.3 0.2 9.9 

TOTAL 82.1 72.4 54.3 

Fuente: Ro••nzwete1. Fern•ndo. •Mtor1or~. 

H1•tor1• moderna d• M••1co. op. C1 t.• p, 
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latifundio hacia la producción agr1cola 

consecuencias trascendentales sobre la 

Los hacendados lanzaron a colonos Y a 

pequenos productores independientes de las tierras que 

arrendaban. y también despoJaron a las comunidades de indios Y 

de mestizos de sus propiedades. De esta manera, los 

terratenientes se transformaron de rentistas en empresarios 

capitalistas, dedicados al cultivo de productos agr1colas de 

exportación. 

Los efectos que traJo consigo la disolución del régimen de 

la pequena propiedad sobre la Producción de bienes de consumo no 

se hicieron esperar. La expropiación a los pequenos Productores 

Provocó una considerable reducción de la producción de basicos 

ante la cual se procedió a imPortar matz. trigo. granos y 

cereales. La escasez de alimentos incrementó el precio de los 

mismos. reduciendo aún mas el salario real del Proletariado y 

sus' condiciones de vida. En los centros urbanos. el 

establecimiento del sistema de maquinas en las fabricas arruinó 

a los capitalistas manufactureros de origen artesanal. Todos 

los elementos anteriores Propiciaron el choque de intereses 

entre la pequena burguesta, conformada por rancheros, pequenos 

comerciantes Y caPital istas manufactureros. por un lado; y la 

gran burguesla integrada por banqueros. terratenientes y grandes 

comerciantes convertidos en capitalistas industriales. POr el 

otro; conflicto que madurarla Para dar inicio mas tarde a la 

revolución de 1910. 
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Analizando mas detalladamente las modificaciones 

acontecidas en el sector industrial durante la época que nos 

ocuPa. podemos percatarnos de que a ratz de la importación de 

bienes de capital, numerosas actividades se desarrollaron al 

incorporar maquinaria relativamente moderna a sus procesos 

Productivos. tal fue el caso de la industrie extractiva, la 

industria de transformación y los transportes. En otras ramas 

industriales. como la metalurgia, prevalec1an fébricas con 

tecnologta muy adelantadJ. El exccPcional nvance del pr0ceso 

industrializador también se Plasmó en el impulso que el gobierno 

Porfirista le otorgó a la Po11tica de sustitución de 

importaciones. Se instituyó una POlftica comercial favorable a 

la industrialización del pa1s que, en estrecha vinculación con 

la Pol1tica fiscal. estimulaba las importaciones ·-exentas de 

imPuestos- de bienes de caPital. materias Primas elaboradas y 

alimentos. CVER CUADRO 4> 

En poco tiempo, en el Pais se desarrolló la industria 

ligera oroductora de bienes de consumo no duradero como los 

textiles Y algunos Productos alimenticios. De esta manera, al 

igual que la industria textil, "otras ramas se caracterizaron 

Por una mecanización consider·able: las fabrica.:; azucareras, los 

molinos de trigo. las fabricas de cigarrillos y Puros. la 

industria cervecera y muchas otras." 14 

Ctro, "L.ne induat:r1•• 

Para fortalecer el 

tr•n•f'orm•ciOn 
C.1t:,, P. 3Q7. 
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CUADRO 4 

PARTICIPACION CEN 31 DE LAS DIVERSAS RAMAS MANUFACTURERAS 

EN EL TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS 

H·DUSTRIA ::E TRANSFORMACION 

A:1ment0s y bebidas 

Tabaco 

Te> ti 1 

vestido y calzado 

Industrias de madera 

Artes gráficas 

l.:u1mica 

Inoustr:as ~L11mi~as 

Orfehrer1a 

Diversas 

Fuente: Rº .. ""''"-woJ 1...,. f'a,.nynuo. 
Modttrnoil <le Mo"'tc::o, oP. 

1589-89 1900-01 1910-11 

100.0 IOfl.O 100.0 

5.5 ª·'' 5.8 

2.5 5.0 3.6 

45.0 24.9 22.0 

6.5 5.3 13.3 

0.5 0.4 1.3 

3.0 6.0 2.9 

0.1 0.7 2.5 

23.1 23;9 ~·2. ~ 

3.4 7.5 9.0 

0.2 0.2 0.2 

10.2 16.8 22 .2 

1ndut0t-r to~, 

-recimtenttJ de la industria ii·1era s0 ffjarnr, aranceles elevados 

a la imPortrición de bienes 011e Pudieran ~er 
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internamente. De esta manera, el gobierno Porfirista.~or medio 

del sistema proteccionista alento el rtoscnvolilimientci del 

capitalismo nacional, jugando en este proceso un Papel de 

fundamental importancia los ferrocarriles y la introduc.cion de 

la energ1a eléctrica. lVER CUADRO 5> 

CUADRO 5 

VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION 

1877-1910 CMILLONES DE PESOS DE 19001011 

1877 1892 1906 

Azúcar y derivados 16.8 20.3 52.9 

Text i1 es 10.9 IG.3 54.6 

Tabacal era 10.9 10.0 19.2 

A lecho lera 3.3 

Siderúrgica 3.1 

Otras Industrias 36.4 44.0 96.6 

Fuente: E•t•d1at1caa economtca.a 

1910 

35.1 

44.~1 

17 .6 

1. 1 

6.0 

100.3 
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En ccnsecuenc ia. fueron dos los mecanismos que 

proPorclonaron divisas a los capitalistas nacionales para llevar 

adelante el Proceso de industrialización. Por una Parte, se 

financiaron las importaciones de medios de producción con las 

exportaciones de Productos minerales Y agropecuarios. Otra 

fuente adicional de divisas fue la inversión extranJera. Para 

Poder trasladar los productos de exportación a los puertos 

Principales se hizo necesario contar con un moderno sistema de 

transporte. La construcción de una extensa red de ferrocarriles 

requer1a de cuantiosas sumas de oinero, de aqu1 que solo el 

capital extranJero Pudiera realizar dicho proyecto. El 

ferrocarril dio un gran impulso al desarrollo del capitalismo, 

Ya que amplió el mercado interno y aceleró la circulación de 

mercanc1as. El capital extranJero también se desPlazó hacia 

otras ramas que potenciaron el desarrollo de la Industria, tales 

como: electricidad, agua. teléfonos y telégrafos. f.l caPital 

extranJero fue un Importante soporte Para el desenvolvimiento 

del capital nacional, sin embargo éste último imperó "en el 

sector mas dinamice de la econom1a mexicana del Porfirlato, en 

la gran industria maquinizada.·•• 

La inversión extranJera lmPrimló un considerable emPuJe al 

desarrollo del capitalismo en México. pero también provocó 

desaJustes en las diversas ramas de la Producción. Se presentó 

un crecimiento desproporcionado entre el sector Productor de 

15. Rol>leO••· OHt:»l""IOl. Op. <:it. •• p, 291. 
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medios de producción y el sector de medios de consumo. El 

primero tuvo una enorme expansión mientras que el segundo mostró 

graves signos oe estancamiento. Esto se puede comprender 

fécilmente si nos atenemos al hecho de que se dio maYor énfasis 

al desarrollo de las ramas productoras de materias Primas 

elaboradas y no elaboradas lesto es, hierro, combustible Y 

carbónl enfiladas a la exportación, descuidéndose la producción 

de bienes de consumo de Primera necesidad. sobre todo de 

alimentoc., actividad que cayo en gran colaPso tras la ruina de 

los pequenos Productores expropiados. Lo anterior denotaba una 

contradicción gestada en el Proceso industrializador: la 

agricultura tradicional, al impedir la movilización de la fuerza 

de trabaJo y su completa proletarización, se constituyó en 

Poderoso freno a la expansión del mercado interno Y, Por tanto, 

del consumo, lo cual desestimuló el desarrollo del sector 

manufacturero. Este problema estructural, aunado a la pugna 

intraclasista entre la pequena y la gran burgues1a, seria 

dirimida Posteriormente en la revolución de 1910. 

Podemos concluir que de todos los elementos secundadores de 

la acumulación originaria en el r>n1s, la inverzión extranJera 

fue el factor que Jugó un PaPel decisivo en el establecimiento 

del capitalismo industrial, actuando como "Punto de apoyo Para 

el réPido establecimiento de la gran industria maquinizada 

relativamente moderna."'ª 

J:bid.~ p. 202. 
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6. La producc10n da Plusva11a relativa. 

La obtención de plusval1a relativa ~e logra a través de la 

reducción del tiempo de trabajo que el obrero necesita Para 

reproducir su valor, manteniéndose constante la duración de la 

Jornada laboral. El desarrollo de las fuerzas productivas 

promueven el trastocamiento del proceso productivo y el 

consiguiente incremento de la Productividad del trabaJo, De 

este modo, al disminuir el valor de los medios de subsistencia 

Y, por tanto, al reducirse el valor de la fuerza de trabaJo, se 

opera un cambio de magnitud entre las dos Partes integrantes de 

la Jornada de trabaJo, ampl iéndose el tiempo de traba.Jo 

excedente apropiado por el capitalista. As1, el capital va 

Perfeccionando su dominio sobre el Productor directo. En las 

formas correspondientes a la producción de Plusvalfa absoluta se 

inicia el despoJo al trabaJador de sus medios de Producción. Sin 

embargo, este dominio es de carécter formal ya que no afecta el 

contenido del trabaJo y solo incide sobre el Productor en la 

medida en que este se ve obligado a emplearse como asalariado 

Para Poder adquirir sus medios de subsistencia. No bien se 

presentan obstaculos de ti Po moral, ffsicos o laborales que 

imPiden el funcionamiento "normal" de los métodos de producción 

de plusval1a absoluta, surge la necesidad Para el capital de 

buscar nuevos procedimientos extractores de plusval fa. En las 

formas de Producción de plusvalla relativa corno la cooperación, 

la manufactura Y la gran industria, el capitalista gradualmente 
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va transformando las relaciones técnicas y socia1es del proceso 

Productivo. La gran industria lleva a cabo "la suPeditación 

real del obrero, consumando el despojo iniciado Por el capital 

comercial ... quedando el obrero reducido a la calidad de simple 

fuerza de trabaJo."' 7 En consecuencia, sobre los mecanismos 

extractores de Plusval1a relativa surge "un modo de producción 

espr.-c1f ico que metamorfosea la naturaleza real del proceso de 

trabaJo y sus condiciones reales: el modo capitalista de 

producción. Tan solo cuando éste entra en escena se opera lil 

subsuncion real del trabaJo en el capital."'ª 

Ahora bien, la transformación del obrero en mero eJecutor 

de trabaJo abstracto es un Proceso que abarca varias fases a 

través de las cuales éste es despoJado de sus condfciones de 

trabaJo. En la cooPeraciOn deJa de asumir la dirección, 

vigilancia y reglamentación de su Propio trabaJo. 111 

est3blecerse la división del trabaJo dentro de la manufactura, 

el obrero es unilateralizado al confinársele la reu.ización de 

una actividad Dar·cial. L'l gran industria concluye el despoJo al 

trabaJador, Pues lo separa de su instrumento, convirtiéndolo en 

simple suplemento de la máquina que efectúa un trabaJo 

indiferenciado. El modo de producción espec1ficamente 

capitalista Permite la coexi5tencia de formas de producción de 

Plusvalfa absoluta y relativa, ya que en este régimen ambas se 

17. Ybtd .• P. 1S4. 

f"'l.0.0liCo, tQ!iilO. -;:;-: 72. 
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determinan mutuamente. 

Rooledo Esparza nos ofrece un anélisis de la evolución 

experimentada en las fuerzas Productivas técnicas que le permite 

situar los distintos perlados en que la cooperación, la 

manufactura y la gran industria predominan como formas 

históricas de Producción de Plusval1a relativa en México.'" 

As1, el Perlado de 1840-1860 se caracterizo Por un auge de la 

pequena Producción mercantil, siendo imPlementada la cooPeraciOn 

simPle por los pequenos productores de mercancfas y por el 

sector artesanal. En este lapso comenzó a desarrollarse la 

división social del trabaJo al canalizar 1as pequenas econom1as 

autosuficientes sus productos hacia el merc;ido. El B;mco de 

Avfo fomento la industrialización del pafs, especialmente en el 

ramo de 1 os text 11 es, sin embargo "en muy numerosas actividades 

-zapater1as, carplnterfas, herrer1as, platertas, Panaaerlas, 

etc.- los Pequenos talleres artesanales siguieron Predominando 

de manera absoluta." 2 º La cooperación simple fue una forma de 

organización del trabaJo de carácter transitorio que creó las 

condiciones para el establecimiento de la manufactura. 

El funcionamiento de las manufacturas alcanzo su Plenitud 

durante la república restaurada. per1odo en que se establecieron 

las Primeras manufacturas en el Pa1s, prueba fehuciente de la 

plus..,al 1'• ralat;1v"'"• en Robl•do. Oabriel. 

!50-102. 

Pl""OdUCC10n 

et t .• 

20. 1n«:lu•t:rt•• t:r•n•1'ormacfón 
c1021-1oao1". en MQ><'lco e" .. , at~lo ><1><. oµ. cit •• P. 10:5. 
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existencia de una avanzada división social del trabajo que se 

vio imPulsada a su vez por la división del trabajo en los 

tal lere;. La etap;, manufacturera comprendió los a1ios situados 

entre 1860 Y 1880, éPoca en que "se desarrollaron las 

manufacturas concentradas de azúcar y aguardiente, PaPel. 

hilados y teJfdos de lana, ixtle, seda, henequén. as! como las 

imPrentas, las fabricas de muebles y carruaJes, curtidurlas, 

h~rrer~3S, Plater1as. fJOricas de calzado, vi~rio, aceites, 

Jabón, i?tcétera." 21 Los establecimientos f.:ibriles ampliaron su 

tamano, se impuso la división del trabaJo en el taller, 

surgieron manufacturas Productoras de maquinas simples y se 

diversificaron -en aproximadamente cien- las ramas de la 

producción. todo lo cual daba cuenta de una avanzada división 

social del trab;iJo. La actividad artesanal todavla era 

significativa en esta etaPa, pues Proporcionaba instrumentos y 

materia: Primas semielahoradas a las manufacturas en constante 

i:recimiento. A Pesar de que las manufacturas permitfan la 

exacción de la Plusvalla relativa, su base manu<Jl y la 

consiguiente Producción artesanal que ella misma estimulaba le 

impedfan absorber la totalidad de la produccion social, de ahl 

oue el movimiento obrero estuviese dirigido Por artesanos e 

i nf luenc i ado Por e 1 mutual i -;mo. La vi ol ene i a desplegada Por el 

capital sobre la clase trabaJadora en esa éPoca no tendrla 

pueblo .. 
P. 2G~------- ·----
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Parangón con lo que ocurrir1a durante el porfirfsmo. 

Entre 1880 Y 1890 aconteció la transformación de la 

manufactura mexicana en gran industria maquinizada. Se 

instalaron las primeras fabricas cuya fuerza motriz radicaba en 

la maquina de vapor y la energfa eléctrica. En el periodo 

manufacturero ya funcionaban modernos establecimientos fabriles 

movidos por maquinas de vapor en la rama textil, sin embargo, 

las demas esferas de la producción todavfa operaban sobre una 

base manua 1 . 

Es en la década situada entre 1890 y 1900 que comienza a 

desarrollarse vertiginosamente la industrialización del Pafs. 

Esta etapa es "decisiva en la implantación de un parque 

industrial moderno: capitales abundantes cnacionales y 

extranJerosl, importación de maquinaria, avance del sector 

fabril a exPensas del artesanal en muchas ramas, surgimiento de 

la industria Pesada (siderurgia. cemento, dinamita, etc. l. "2 2 

Un factor de enorme imPortancia en la consolidación de dicho 

proceso fue la existencia de un extenso mercado interno que la 

manufactura se habla encargado de integrar y que posteriormente 

fue ensanchado por la red ferroviaria. La gran industria se 

estableció con capital nacional Propiedad de comerciantes 

acaudalados y terratenientes, quienes también se dedicaron a la 

actividad agrfcola capitalista. Las sociedades Por acciones 

22. C•rdo•o. c1ro ~ A•~n•. Carm•n. 1ndu•tr1•• 
~rona~ormaa1on c'oeo-1g10,M. 8n M•M1CO •"el a1alo ~xw. 
et~,, P. 38G, 
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-fundadas con capital extranJero- también Potenciaron al capital 

nacional ·en. su· labor industrializadora. Las empresas 

inicialmente en las ramas 

pertenecientes af sector Productor de bienes de consumo, tales 

como teJidos de. algodón y lana, peleter1d y calzado, azúcar Y 

Piloncillos, pastas Y conservas alimenticias, destiler1as. 

Plant~s vitivin1colas y cervecer1as, cigarrillos y puros, papel 

e imprenta. La fabricación de medios de producción como 

máquinas comenzó, Si bien en baJa escala, en 1890. 

Ulteriormente se desarrolló la industria pesada, especialmente 

las ramas qu1mica, cementara y siderúrgica. 

La industria eléctrica otorgó gran impulso a la industria 

maquinizada. Los baJos costos de 1 a en erg 1 a y 1 as innovaciones 

técnicas en las fábricas propiciaron la modificación de los 

sistemas de producción prevalecientes en las manufacturas, 

efectuándose su sustitución por maquinaria moderna. 

Originalmente las Primeras sociedades Productoras de energ1a 

eléctrica estaban constituidas por capital exclusivamente 

nacional. Sin embargo, fue tal el crecimiento del sector 

industrial y tanta su demanda de energ1a que poco a poco el 

capital extranJero fue incursionando en esta actividad. llegando 

a desplazar a los empresarios mexicanos. 

Fueron varios los efectos inmediatos que suscitó la 

implantación ce la gran industria en nuestro El 

funcionamiento del sistema de maquinaria en va1·ias industrias 

acrecentó considerablemente la Producción de nlusval1a relGtiva 



- 135 -

consecuencia directa del incremento de la productividad del 

trabaJo, y reforzo la Producción de Plusvalfa absoluta mediante 

la maYor intensificación del trabaJo. Múltiples talleres 

artesanales, tanto rurales como urbanos, Junto con pequenas 

empresas manufactureras resultaron arruinados por la desigual 

competencia entablada entre éstas y la industria maquinizada. 

De esta suerte, una gran masa de artesanos se convirtieron en 

asalariados y el mercado interno quedo Plenamente estructurado 

al ser disuelto un importante sector de la industria art0~anal 

rural. Los manufacturas que Pudieron subsistir lo hicieron 

porque lograron transformarse en establecimientos maquinizados. 

La quiebra de numerosos talleres artesanales y manufacturas 

provoco una elevada concentración de la Producción en algunas 

ramas, tal es el caso de las industrias tabacalera, alcoholera y 

texti 1. 

Si bien ec cierto que el desarrollo industrial fue un 

importante factor que impulsó la expansión del mercado interno, 

éste no crec1a al ritmo que demandaba la actividad económica. 

La ruina de campesinos independientes, capitalistas agr1colas. 

artesanos. pequenos Y medianos manufactureros, Junto con la 

pauperización del proletario, Por un lado; y la concentración de 

la producción Por Parte de las grandes industrias maquinizadas y 

las haciendas capitalistas. y el monopolio que éstas detentaron 

sobre el mercado interno, Por el otro; constituyeron serios 

obstáculos para el normal desenvolvimiento del capitalismo 

nacional. El estrechamiento del mercado interno, resultado 
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directo de la contracciOn en el consumo y en contraposición con 

el extraordinario dinamismo en la fabricación de medios de 

¡;¡r aduce i ón, mi nab~1 a 1 a 1 arga el desarro 11 o dP. los 11randes 

capitales Y de la gran Industria maquinizada. 

Otros aspectos tAmbien coadyuvaron a desencadenar la crisis 

del sistema económico porfirlsta. La inversión extranJera no 

solo propor=ionó recursos al capital nacional para impulsar la 

industri3licaci0n del Pais, sino que también significó un 

imoortan~e in(remento del endeudamiento externo cuvo pago recayó 

sobre el Pueblo en general. Surgió un c1·ecimiento 

desproporcionado entre el 5ector productor de medios de consumo 

y el de medios de Producción. Los requerimientos de materias 

primas en el mercado mundial provocó que varias economfas 

agricolas exportadoras se enfilaran hacia la producción de 

henequén, resinas, café, ganado en Pie, Productos Pecuarios, 

maaeras ore~iosas y tintóreas, vainilla, azúcar y tabaco. No 

obstante que ~1 auge de las haciendas exPortadoras estuviera 

vinculado e la demanda de Productos éVitropec•Jarios en los pa1ses 

inaustrializados, estas siguieron 

precaPitalistas de producción. 

h1bridas subordinadas al modo 

oPerando baJo 

manteniéndose 

de produce i ón 

condiciones 

tales formas 

GaPitalist::i 

dominante en la formación econOmico-social Porf iri~ta. 

La gran expansión del me1·cado mundial determinó que 'lran 

parte de la..- inversiones en el sector agr1c11l.J --:;obn.., todo las 

realizadas por el caPital AxtranJero- se destina r.:tn 



- 137 -

reduciaa a un segundo Plano la producción de alimentos Para 

consumo interno. Ante la escasez de bienes de consumo basteo no 

hubo otra alternativ.3 mas que importarlos. de manera que Astas 

se encarecieron y Provocaron una mayor reducción del salario 

real. El descontento entre la fracción capitalista de origen 

manufacturero era Patente. La pequena burguesia -conformada por 

arrendatarios capitalistas y por pequenos y medianos empresarios 

dedicados a la Producción de bienes de consumo- veia afectados 

sus intereses Por la con~entracion de la producción, el control 

sobre el mercado interno y la Politica comercial implementados 

Por la gran burguesia. A todo lo anterior, se sumo la ambición 

del capital norteamericano Por tener una mayor oarticiPación en 

varios sectores de la producción en que Predominaban capital 

inglés y francés. 

Todos los aspectos enunciados anteriormente denotaban un 

dP.sarrol lo antagónico del cnPitalismo mexicano. el cual Para 

1910 Ya se encontraba Plenamente consolidado y funcionaba "sobre 

sus propias bases. reproduciendo y ampliando todas las 

contradicciones y tendencias que le son inherentes",2~ OesPués 

de la gesta revolucionaria, la Pequena burguesla -apoyada por el 

caPital norteamericano y el proletariado urbano y rural-

destituyó del Poder a la fracción de la clase captta11sfa 

constituida por banqueros, terratenientes y grandes 

come re i antes. 08 esta manera, la revolución de 1910 fue el 

Rnt>lN<-lo>. oaurtwl. OP. ctt ..• P. OO. ----
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mecanismo neutralizador del conflicto intraclaslsta que frenaba 

el desen_volvimlento del capitalismo, desde entronces "el único 

régimen económico existente en Méxlco". 2 u 

24. l"b1d •• 
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El desenvolvimiento del capitalismo en México, desde sus inicios 

se encontró insertado en la dinámica de ·desarrollo del 

caPitalismo mundial. En el siglo XVI. de manera paralela a la 

conquista y colonización de América, en EuroPa se gestaba el 

Proceso de la acumulación originaria que daba fundamento a un 

nuevo modo de Producción asentado en la relación capital-trabaJo 

asalariado, relación derivada de la expropiación al productor 

dir·ect.o c'e sus medios de Produccion. El intercambio real de 

mercanc1J' en la circulación basado en la comPra-venta de fuerza 

de trabaJo libre, proporciono la condición suficiente Para 

1 levar a cabo la extracción de PlustrabaJo mediante la 

s11Peditación formal ae la Producción Por el capital, 

manteniéndose in;~1terada la base técnica del Proceso productivo. 

El caPital ismo emergente en Inglaterra tuvo um impulso 

extraordinario tras el descubrimiento del nuevo mundo. El fluJo 

de riquezas hacia l~s mPtr~Polis pr0pi[ió la expansion de las 

manufacturas y el afianzamiento del capital lsmo sobre la 

relación salarial. La expansión de la producción caPitalf~ta 

requerfa materias Primas y Productos agrfcolas~ asf como de 

nuevos mercados donde se Pudiesen realizar las mercancla5, La 

misma necesioad de crecimiento del caplt.1lismo en Inglaterra, y 

en menor medida de otros Paises, determinó que el cuPital 

comercial comenzara a funcionar como intermediario 

entre di versas 

ProP 1c1 ando 1 J 

fr·~·mas nP organ i z.1c i (J11 de 

desestructuración del mocJo 

la 

de 

puente 

produce; (in, 

produce ion 

deSPótico-tributario existente en l.; Amérlcil prernlomhina. De 
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~ esta suerte, el caPital comercial tuvo un papel de trascendental 

importancia en la gestación del capitalismo mundial ya que, por 

una Parte contribUYO a consolidar la acumulación originaria en 

Europa Y, por otra, desarticulo las comunidades ind1genas Para 

Poder as1 proveer de fuerza de traba.Jo a las unidades 

Productivas orientadas hacia la producción del plusproducto que 

demandaban los centros rectores. 

En la Nueva Espana la escasez de trabaJadores promovió la 

aparición de instituciones de trabaJo como la encomienda, el 

repartimiento, el trabaJo esclavo e incluso la relación 

salarial. El capital comercial desarrol 10 ciertas formas 

h1bridas de producción en las que éste interven1a directamente 

en Procesos ProdLICtivos arcaicos que utilizaban la coerción 

extraeconómica como Principal método de extracción de 

PlustrabaJo. Algunas entidades económicas se caracterizaban por 

estar· enlazadas al mercado mundial a través del traslado de 

metales preciosos y productos agr1colas a la metrópoli indirecta 

<Inglaterra>, en donde se convert1an en capital. Debido a lo 

anterior, el vinculo de algunas octividades con el mercado 

externo, no obstante estar basadas en modos de producción 

antiguos, les confer1a una fisonomfa capitalista. 

En la Colonia el sector que tuvo un mayor grado de 

desarrollo fue la minerfa, ya que contaba con avanzados procesos 

de organiz.3ciOn del trabaJo y se aPoYaba de manera Pr8POnderante 

en el trabaJo asalariado, el cual coexist1a con otras relaciones 

de Producción al interior de la misma 1midad Produr.tiva. Ahora 
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~ bien. el .funcionamiento capitalista do la minerrn se debla. en 

gran Parte; a'su· estrecha conexión con la acumulación originarla 

i,uroPea. En la Nue.va "EsPaMa la relación salarial tuvo una 

imPortanci a -s~cund~r:i~ - frente a las relaciones de producción 

precaPttal istas,_ A.Pesar 'cie ser el sector más dinámico de la 

economf a colonia.1. la mi noria no Pudo d 1fund1 r 1 as relaciones de 

producción coPital istas al Interior de la sociedad colonial Por 

El primer elemento, de origon externo. radicó 

en que la min('rfa siempre estuvo supeditada a las oscilaciones 

del mercado mundial, reactivándose o estancándose se9ún 

evolucionara la Producción manufacturera en los centros 

rectores. Los factores internos eran de diversa 1ndole. La 

exProPiación & las c.omunidades ind1genas sP efectuo de manera 

incomPleta, de modo que la fuerza de trabaJo ind1gena pod1a 

subsistir sin asalariarse. La dificultad Para encontrar fuerza 

de trob~jo libr~ Promovió la introducción de lu co3cción 

cxtraeconómi ca Para retener trabaJactores en varias ent i dudes 

económicas. Por otro lado, la existencia de trabas a la 

C'XP.:JnsiOn de lo:; obraJes y del sector artesanal, as1 como el 

prot ecc ion i smo y e 1 monopo 1i o come re i a 1 i mP 1 antados Por 1 a 

Corona, imPed1an el desarrollo de las manufacturas y, por tantn, 

el fomento de medidas tendientes liberar trabajadore~. 

Asimismo. la base manual del trabnJo en el réqimen colonial 

determinaba la utilización de instrumenhiS simPies y el empleo 

de un reducido número de t r13baJruiorw::;. 

A fines de la Colonia, el ca1~ital comercial comenzó a 
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tipo de formas h1bridas 

la Producción capitalista 

de 

de 

Producción 

mercanc1as. 

mas 

El 

repartimiento comercial o habilitación creo un nuevo tipo de 

relación económica entre el comerciante y los pequenos 

productores. El capital comercial empezó a intervenir 

gradualmente en el Proceso Productivo de las pequenas econom1as 

autosuficientes al promover la producción de Productos agr1colas 

de exportac i On. Este tipo de subsunciOn formal h1brida se 

centro en el intercambio exclusivamente de productos llevado a 

cabo por el caPital comercial en la circulación, constituyendo 

dicho intercambio un elemento de transición hacia formas de 

producción capitalistas, puesto que propiciaba la adquisición de 

los instrumentos de trabaJo Y de las materias Primas Por los 

comerciantes, as1 como la contratación de asalariados. 

No obstante la existencia de algunas condiciones que 

posibilitaban la acumulación originaria, a fines de la Colonia 

se Presentaron ciertos acontecimientos que dificultaron la 

transformación de la estructura económica, que en esencia 

continuaba siendo PrecaPital lsta. Los l at Hundios 

imProductlvos, el mal estado de los medios de transporte y de 

comunicación, el monopolio comercial y las alcabalas imPed1an la 

multiPllcación de la relación salarial en el régimen colonial. 

Por otra parte, la guerra de indePendencia destruyó la 

'-"· infraestructura existente, Produciendo un severo estancamiento 

económico Y la descapitalización del pa1s. En el ámbito 

f'>terno. a fines del siglo XVIII Inglaterra experimento la 
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Primera revolución industrial que culminó con la consolidación 

del modo de Producción capitalista en el vieJo mundo y con el 

establecimiento de la subsunción real del trabaJo 

espectficamente capitalista sustentada en la obtención de 

Plusvalia relativa mediante la incorporación de innovaciones 

técnicas al Proceso Productivo. La industrialización que se 

susr;itG En Europa entre 1820 y 1850 no se extendió a otras 

regiones, r·ues 1 as ootenc i as euroPeas ocupaban tntegramente 1 os 

capitales en su equipamiento industrial. 

A Partir de 1830, en México se empezaron a conformar 

algunas condiciones internas que favorecieron el advenimiento 

del modo de Producción caPitalfsta. La guerra civil y las 

invasiones extranJeras promovieron el despoJo a los Productores 

de sus medios de Producción Y la moví 1 ización de la fuerza de 

trabaJo. El auge de la producción mercantil traJo consigo la 

re8ctivacíón d~ diversas actividades economicas y la expansión 

de la relación salarial. Al ser abo 1 idas 1 as ordenanzas 

gremiales. numerosos talleres artesanales se convirtieron en 

empresas capitalistas que empezaron a utilizar métodos de 

producción de Plusval1a absoluta. apareciendo asf los despuntes 

iniciales de la subsunción formal capitalista en México. En la 

década de 1830 se Presentaron en el Pals los Primeros intentos 

de industrialización Promovidos Por el Banco de Avfo, sin 

embargo éstos fracasaron. Sólo 1a industria textil alcanzó 

cierto grado de desarrollo y mecanización. Por lo demas, la 

desintegración del artesanado avanzó 1 entamente, veriffc.3ndose 
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hasta 1850 el desplazamiento de los talleres artesanales por la 

industria textil. 

Ahora bien, múltiples circunstancias de naturaleza interna 

al avance de las relaciones de Producción 

Los latifundios ProPiedad de la Iglesia, en gran 

se oponf an 

capitalistas. 

parte imProductivos. imPedfan la comercialización de la tierra. 

Las comunidades indfgenas que aún subsistfan obstaculizaban la 

proletarización de la fuerza de trabaJo, Ademas, la ausencia de 

canales de financiamiento adecuados que Promovieran la inversión 

productiva frenaban el desarrollo de las manufacturas. 

La conformación del estado-nación y la ascensión al Poder 

del grupo 1 iberal tuvieron una gran significación, Pues tales 

sucesos permitieron la expedición de decretoc, que legalizaban la 

expropiación de tierras a las comunidades indfgenas y a la 

Iglesia, La aPl icación de las medidas mencionadas provocó el 

aniquilamiento de numerosas comunidades indfgenas y la compra de 

latifundios eclesiésticos Por comerciantes y mestizos de la 

clase media. Oe esta manera, se configuró la condición 

suficiente que darfa inicio al Proceso de la acumL1lación 

originaria en México. Algunos de los indfgenas desPoJados se 

dirigieron a las ciudades Para trabaJar en las manufacturas como 

asalariados, cobrando asf un notable desarrollo la Producción 

mercantil. Durante la rePública restaurada se introduJeron 

manufacturas que provocaron la ruina de numerosos artesanos. sin 

embargo siguió subsistiendo un importante sector artesanal 

productor de bienes semielaborados Y algunos medios de consumo. 
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En esta etapa se imPlantaron mecanismos extractores de plusvalta 

absoluta en los talleres y las manufacturas, lo que daba cuenta 

de la gran difusión que habla alcanzado la subsunción formal 

capitalista en el Pafs. 

A pesar del crecimiento de la producción manufacturera, 

continuaron escaseando los recursos necesarios para llevar· a 

cabo 1 a maqui ni zacf ón del aparato productivo. De manera 

s;tmult;mud a lo que en E'Sos momentos acontf'cta en México, la 

seguna;i rev111ucion industrial tennin3ba Por conso1 lijar en 

Europa la subsunción real esPeclficamente capitalista que habla 

comenzado a Principios del siglo XIX. La transformación 

tecno 1 ógi ca suscitada alrededor de 1870 provoco una 

sobreacumulación de capital en los paises industrializados que 

se expresó en una reducción de la tasa de ganancia y en una 

sobreabundancia de capitales en busca de colocación. De esta 

manera, Europa occidental diri~ió su capital excedente hacia 

zonas que Ya contaban con cierto nivel de evolución en las 

relaciones ne Producción caPital istas y con un mercado interior 

;irticulado en busca de materias primas y Pre.duetos agr1colas. 

de mercados Y. sobre todo, de una meJor valorización de sus 

caPitJ1es. 

Latina y 

rue asl cnmo f'l capitalismo se esparció en América 

desarrolló la gran industria maquinizada en varios 

Pdlscs. La inversión extranJera fue el Principal elemento que 

contr·ibuyó al Atianzamlento del Proceso de la acumulación 

originaria. El capital extranJero Instituyó durante el 

Porf ir i ate\ un moderno sistema f inane i ero y construyó 
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Infraestructura Para faci 1 i tar· la export.acion .de productos 

agropecu1rio5, financiando as1 la industrlalizaciO•l dPl pa1s. 

La introducción de la gran industria maquinizada ProduJo un 

sustancial incremento de la productividad del trabaJo, que al 

Poner en práctica mecanismos extractores de Plusval fa relativa 

dio inicio al desenvolvimiento de la subsunchm real del Proceso 

de traoaJo Por el capital en México. 

C::iml.. p.Jdemos 1Jbservar·, iietermi naciones externas inc 1 c1 i e ron 

de n.aner:1 .':1ccisiv.1 en la gestacitin del modo de produccion 

capitalista en México; sin embargo, al interior tambión 

surgieron algunos factores que propiciaron el establerimientn de 

las nuevas relaciones de Producción. La configuración del 

régimen capitalista en nuestro pa1s estuvo sujeta a las 

necesidades de desarrollo del capitalismo mundial, el cual 

arrastró tras de sf a las organizaciones Precapitalistas que se 

encontraban a su alrededor, tr,ansfor·mdm1olas y reproduciendo las 

relaciones y contradicciones que le son inherentes. 
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