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INTRODUCCION 

Es un aspecto generalmente aceptado que el capitalismo 

logra en M~xico su instauraci6n completa alrededor del dlti 

mo cuarto del siglo XIX, es decir, con el principio de la 

dictadura de Porfirio D1az, sin embargo, los estudios que se 

han real izado para cimcntnr esta opini6n son en realidad es 

casos. 

Para nnf!otros, este problema resulta do gran importa!! 

cia, sobre todo cuando nos enfrentamos a las pol~icas so

bre la vinculacitin del país con el irnperinlismo en los años 

posteríores 11 1876. Si no acepta.-nor. que los fen6mcnos inte,E. 

nos de ucs,urollo en HC'!xico se expliquen puramente con rcl~ 

ci6n a los factores externos, tenemos que> apoyarnos en los 

estudios que nos muestn:rn lri forma <'n r¡ue el imperialismo se 

vincula con el desarrollo interno, y c6mo 0stos dltim~s f2 
n61!!enos !:~n le:; determirútnlcs t~n el desarrcllo ulterior. 

l:slo impl ic:l no ;;6la.'1'1ente l.i revi~;ión de un período d~ 

terminado -e;; e~tc caso el comprendido ,;ntrc 1Sb7 y 1884-, 

sino el desentrañar, .-,n lo pusible, la c.l.tniI11ícu :11."<JUida por 

los acontecüaientoe. 

liemos partido de b;iscs rel;1Livamentt' simplcn: (;:studJ.ar 

el periodo de 18b7-1BB4, en el que crcm~ub se die~on las ba 

ses p,iri\ '.'1 posterior de::arrol lo y •!ll el que podemos ya, 

con cierta clar1Ja<l, observar algunos matices en el deaarro 

llo capitalista mexicano. 

En estos i\ños, creemos, el 1nts pasa <le una cconOlllla 

mercantil a una cconom!a capitalista, entendiendo estos con 
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ceptos de acuerdo a las siguientes definiciones; 

hPor ~roducci6n mercantil se entiende la organizaci6n 

de la economía social en la cual los productos se ma

nufacturan por productores individuales y aislados, 

que se cspt'Ci.1l!zan cada ur10 en la elaboración ele un 

determinado producto, de tal modo que, para la sat1s

facci6n de las necesidades sociales, co imprescindible 

la compr.~v<'nta de los prodtJctos, que por esta raz6n se 

convierten en mnrcanc!as•. 

y por capitalism•J: 

•se entiende l~ etapa de desarrollo a~ la producc16n 

mercantil en la cual no s6lo los productos del traba 

jo humano, sí.no la misma fuerza <le trabajo tlcl hom

bre se trar.al'orrnan en mcrcancfa." (1 ¡ 

J\s! pi.:cs, cn::e.-r;o;; 'lUe ·~n el período estudiado cR po

sible observar el raso del uno ,11 otro r:iomcnto y, además, 

obscrv,1r tambi6n uno de Jon fcn6mcnos trascendcntale3 de 

la consolidac16n del Ristema capitalista: La creación del 

proletnríudo. 

r;os pt oponem0s pues, estudiar tan to los rnecan ismos 

de la creación de este incipi<'ntc frolctariado, asf como 

las far.nas en conjunto que ildopt6 el C'.1pitalismo en nue_!! 

tro pafs, subonlin.1ndo cr. su dc1:1arrol lo ,1 las formt1s pr~ 

capitalistas y algunas veces, como en el caso de la tierra, 

a formas feudales y S'l cornbinaci6n en las diferentes re

giones. 
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Debernos detenernos un momento para hablar, aunque 

brevemente del significado de "lo feudal". No consideramos 

que previo a la etapa mercantil existió en M~xico un feud~ 

liSlllO tal y como se conoci6 en Europa, sino que, como apu~ 

ta el profesor Semo: 

"Desde un principio puede detectarse la presencia de 

tres modos de producc16n definidos: despotismo trib!!_ 

tario, feudc1l ismo y capi t.:i 1 ísmo embrionario." (¿) 

Estos tres modos de produccí6n co:no el mismo autor se 

ñala, existieron no :.mpar.1d11mente, riino integrados. Respes_ 

to al feudalimno, .i nuestro juicí.o, subnisti6 sobre todo en 

el campo hasta la Heform.1,y lo definimos como: 

"Aquel (:nodo 'le producci6nl en el r¡ue 1..~l proceso pro

ductivo se cwnplc con las siguientes pautas: 1) el e! 

cedente cccn1:nico es prcducido por fuerza de trabajo 

sujcu1 a cu.ice iones ex t.r,1econ6mic3s; L) el excedente 

econ6mico "~: oLJeto de apropiad6n privada por alguien 

distllltt; cfrl prodnctor uirecto, tt {3) 

Aunque csguc~1ticruncntc, creemos que esta definici6n 

es Clt1l como una prir:ier;; ¡¡pr::>ximaci6n, e intentaremos m.:i.

tizar cada caso triltado en l<í~; capl:tulos siguientes. 

Para efectos del presente trabajo, hemos decidido co

menzar con las transformacio1ws sufridas C'n la tierra, co

mo punto de partit];i p:u:a cxpo11er el dcsarrol.lo posterior. 

Después h3blarcmos da los orlgcnes del proletariado en un 
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sentido amplio, tema que subdividirnos t'ln dos partes: una la 

referente a poHtica liberal, es decir, don;:iu trataremos en 

general del problema del libcrnlis~o y la liheralizaci6n da 

la fuerza de tr.:1bajo 1 y un segundo apartndo nobre la deseo!! 

posici6n tl~l arlfcsiln.::idc corno forma tambi6r. dr: crenci6n del 

prol ctar iado. f:;i un tercer cap! 111 i o, habl:i rcr:ns sobre los 

salarios y las con<l.iciones de vidd Jt: la <'.:pe'.',\ qtw, por la 

complcj id:H.l dc:l tc1r,,1, lo :;ubdividir~'~'l en r-i:r.MJ y .:-f'g1oncs 

ccon6m:c,1::, Jl,1cu;rnlo hin'.:,1¡,if>, .il Mimno tie~po, !>obre los 

problemas ~"1ril •.:at.aLlecer1111 o;tnte;:i:i d•J tr.:;b.01 J<' ba:iado en 

una milnO do obra lib?radl dP coaccion~R 0xtraecon6micas, tra 

tando en lo posible <.fo rn..itizar los ,lifcr0nte:; '1es,,~-rollos 

que tuvo este fer.6mr~no en cada zona, explicántlrii;c or1 lo po

sible. 

El problc~a ccnsccuentc del desarrollo J~ una burgue

sía industrial, serl tratado en ol cuarto cnp!tula, tanto 

en rcl.1ci6n eon el problcn,.l de su ccrr.pcto.:nc1.:1 y posterior 

simbiosis con el 11rtes<'!no,ils! corr.o con L1 b:.irguesf«~ extran 

jera. 

Posterionnünte haromon alguno~~ apuntamientns rnfnimos 

sobre el Estado, que prctcndcrftn ser ta~ ~6lo unas notas 

acerca de (5te y la naci6n, burguc!>t,\ e impt.~ralimno. 

Finulrr.e:.te, en las conclusionei; triltn:Y>r> Je sinteti

zar a 1 mtlxirno ruest ras aprec Lv~ iones, cxpues tns ya a lo 

largo dE::l trnbajo, 'J que h.rn sido a su vez, findl y punto 

de ~artida de este trabajo. 
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Debemos aclarar que se trata, sobre todo, de construir 

un modelo de funcionamiento de la econom!a mexicana entre 

los años de 1Bb7 y 1884, y quc¡nr tanto no se encontrar.lln 
en 61 soluciones completas a ciertos problemas planteados. 

Este modelo se basa fundarr.cntalmcnlc en fuentes secundarias, 

por el prop65ito mismo del trabajo: el material de fuentes 

primarias C5ta auirnntc debido il que fue prioritaria la con!!_ 
truccí6n del modelo, y se quino evitar un trabajo con innu
merables citas que im¡ndicr:rn un,1 visí6n de conjunto. Por 

otrd parto, este trabajo constituye s6lo una primera apro

ximaci6n al tema, ya que se tiene prcvinto continuarlo para 

una tceis de doctorado. 

Muchos factores intervinieron para qtw esta primera 

aproxirnaci6n no (u.-;ra rn:l.s complct,\; el profesor Gilberto 

Arguéllo, .:; quien agr;ulüzco su constante apoyo y O:'it'l'.rnulo, 

insistió en la profur11Hzaci6n tlc ciurtos cnpítulo::J y temas 

que, laim.:ntablc:'.'lcnt<~, n:> pudo n•;1lizarsc, por todo ello, 

mea culpa. 

Quisi.er;1 :h•jitr const0nci.a de mi agr;,dec:irwíento al li

cenciad<) Enr i1¡ue ;;n!írei G,,.ona, Dí rector del Centro de Es tu 

dios llir;t6rícos 1ir.:\ Hovirnicnto OLrcro Mexicano, por su in

valuabl0 ayuda y conf lanza en el 6xito de este trabajo. 
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NOTAS: 

l. Lenin: La cuest16n de los mercados, p. 23 

2. Scmo, E.: Historia d~l c.ip:italinmo en M(;x~E!?.• p. 15 

J. Laclau, Erfü,sto: Feudal ismcJ_se~_li1;mo ;:-:1 Arnt!rica 

J.atin.1, p. 39 



LA TIERRA 

La disposición por parte de los hombres de la Reforma 

de poner en circulaci6n los bienes que poscta la iglesia, 

propició la creación de una de las etapas más importantes 

en el desarrollo del capitalismo en el C<tmpo. Al igual que 
en Inglaterra, como escri~iera Marx:"El patrimonio ccle

sitistico era el baluarte dctr.:b; del cual se atrincheraba el 

viejo r~gimen de propiedad territorial." (11 

Los intentos th; dr,r;amortizur los biener; ~fol clero y las 

comunid,ldes imlt<;<:nau, corni.enza;,1 c,u;i c1 lü par que la crea

ci6n de la propia naci6n (2). Pero el i~lcnto m~s importante, 

la Ley Lerdo, !i(' pn)mul•,Jil el 2:> de JUlio dl' 1856, de 1.1 cual 

puede dt>ducir::e que toda corpor.1ci6n qu0 t11vi•~ra c:ar<ictcr pe::_ 

petuo o de duracil'.>n int.leUn1cl.:l :;cr1a ufectadú teniendo que 

vender a su~ arrc11datar1us, n er1 caso de no estar arrendados, 

vendi6ndosc er1 sulia!.>til plibl ic.i. L.1 trans,icci6n sf• h.:1::-L1 mn

diant<' c·l í,:190 .¡, .. ur; impuesto y de húr:er lil!i ':PSt<):; del con

trato r<1s;.1uct.t·Jo por i"H'tL• del antLiuo an('ndat.u-io, la pro

piedad qucdab;1 tnputt•c.:ida por l.1 curfAJr.ici(m y 1:1 mwvo pro

plütdtlo p.:ir;aL,; r,, de iLU!rf::¡ y t'o'•. del c,1pít.1l ;mu.ilmcntc. 

As!, la iglt.1•fii...t !:" ,,~ convttrtid;~ en at..:rce\.k:rd h1potPcaria 1 

zos J.•LHlicr.:.1n ,q 1r1 .. ,·~·ef'ZL':r!4t· <lt~ ld ~t!y:!.icbre tcidc, di-ch..t. ley 

p.1rece habt:r U:nük: c•fc":t•-· rr~'I:> qu<• n.Hi-1 mi tas ciudade3. l\st, 

durante los ~~i~ meses restantes de 1956, en 15 rcpOblica se 

dcsar:\Ortizaron i:¡;;,uebles por valor U;t,:il de 2J míl tones de 

pesos, 13 millü1w~; en t:l Distrito Federal. (4) 
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En enero de 1858, ln reacci6n encabezada por el Gral. 

Zuloaga recurri6 a las armas y dcsat6 una guerra civil. En 

casi toda la rcpóblica las leyes de desamortización queda

ron en suspenso, hasta la proclamac16n de las Leyes de Re

forma en Jlllío dl~ 186~, que declararon Li naciona lizaci6n 

sin compcnsaci6n dlguna de los inmuebles clericales. La Re 

forma entró ilr.f .1 un:i ctapil m~s r,1dic.:i.l. 

Jcan llaz<Jnt, •'n un estudio realizado con base en la 

memoria de dcs,1mortiz;:ici6n qu.:.• rc9istr6 las operilc.ioncs 

rcali:<:ild:is en la ciudad de Mf.x1co c•ntrc el 7 de enero y el 

15 dt• <.ilcicmbr<' de l8tJI, concluye: 

"Del i:ui:ílisis r 1-.~ulla \JUC c·~rca de des tercios de los 

bienes ec1es1~sticl.•S 1:1cluidos fue .1dc1uirido por come.E. 

ciantes y un t<:·rc10 por ¡.rofPsionist:as y func.ioriarios 

t.lcl guL1t.'.rno. Y.1 que ~1;}roximd<L1n:er1tc ur!,\ r.~it,.1J de 10~1 

coraerc1,1ntc:.1 c 1)mpr4.tdore:; eran =~exic~1no:; y L .. 1 otra mi-

tad cxtran}Pro:.;, y qu'· lo!; fun.:;icnc1rio:; y los profe

sion1:.;ta~i eran CdSl tudO!:l P,;('Y..icar~OS, rt..:;;u} t~l que en n{j 

mcrc1 de 2/.3 fuc·n::, <Hlquiri<lo:; pur nexír::.1no:; y un tr•r

cio por cxt.r.1nJcrofi. I~~te rt:tluci.do ~¡ru1_;c; df! r:ierz,·)nas 

resc,1t6 bicll'~!.> pc.>r v:d,>r totttl dv c;1:n ~.;iete millones 

1861 en 1.1 <.:iudi1rl de ~·l(,xic•i." (5) 

A partir de la expedición Je la ;cy <le Julio <le 1663 y 

hasta dicit·:~ü1r.,; d« lfl67, se hubLin vendido l '733,•l68 her:tti

re.:is a 309 individuor. y socü!da<.ies ¡,nr 109, 719 pesos, esto 

es, e:n St~l s i:ti1os, el qobi crno co 10G1.1 en :na nos do l0s parti-

----·····-------7·-----··~---- .... 
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culares alrededor del 5% di~ todos los terr(mos baldíos exis 

tentes en 1861 (6). Sin embargo, el verdadero auge comienza 

en realidad a partir de 1876, pues desde esa fecha hnsta 

1885, se hab!an deslindado en total 33'811, 524 hectáreas, o 

sea el 16.901 del territorio nacional de !no cualoo, segan 

Justo Sierra, más de 23 millones hablan pasado a manos de 

particulares y el resto -10'132,671 hcct~reas- eran de pro

piedad nacional (7). Al parecer, el afio de moyor Juge es el 

<ltc~ 1883, último año de M,1nuel Gonz51(.!z C'n el podc-r, cuando 

se extienden 780 t!lulos de¡rnpicdaJ sobre ]'099,000 hectá

reas por las que el Cotado ~crcibi6 4'185,000 pesos (BJ. Lo 

que cabo scfialar es ~ue las ventas estuvieron siempre en re 

laci6n d:i recta con los apn,nüos de la hacienda pObl ica. El 

a~o de lUBJ ne caractrrJz6 princiµalmentr por una crisis 

econ6mica que inclusive estuvo a punto de ha~cr quebrar al 

Monte de Piedad y qi.;e perrn1t16 •~l ftlcil rcqreso de DL.1z a 

la prcsiric:nci-1. Hesulta i:npos1Lle ev.::iluar c-uzH1t!tativamcntc 

el beneficio que r1,cibi6 ··~1 i:statio fjriicia!i a L1 nolftica de 

dcsamortizaci6n. Lo i:r.pn~sc1n.Jible es rcc,,lcar el hecho de 

que esta burgucs:!'.ü él'Jr·ari...i n,,cicntc con:;titw¡6 un v<ilioso ap2 

yo para el Estado a lo larqo del p0rfiriato. 

El prcciu de la ticrr.:i fue- fiJ,1dc en cierta rn,1nera ar

bitrttriamcnte. En un ¡ rirw1pio, l11 t i«r!''t ten!;i un precio 

Cinico E-'{)r e~;t:1dos cr~::io J_;\H.:de v,.:r~e f~r: •:1 i:uadro .. .inexo, has

ta qur. fueron :!!odHir:."!Jr:,s ctci~;ificttn(blor; l'n tres tipos do 

acuerdo cGn su calüL1d, p::-oximidad il centros dn consumo, 

cte. (9). El m,1ycr nQm1;ro dt> aJJudicar:iorws corresponde a 

los estados de Baja c,1lifornia {'J'800,000 hPctfreas); Chi

huahua (9'000,000J; Coahuil11 (7'000,000); Sonora (3'600,000); 
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Durango (1'300,000); y Sinaloa (1'100,000), a los que tam

bi~n corresponden un importante aumento on el precio de la 

tierra como podrá verso. (10) 

La Rcform.l tuvo el cfocto de lanzar del campo a una 
gran cantidad de campesinos que se encontraban como arren

datarios de tlcrras. Ln Iglesi,1 tnantcn!n de hecho una pro

piedad feudal, bajo la ~ual a su vez, se encontraba otro ti 

po de propiedad ¡:¡ubordi nada a 1 a anterior como era 1u de 1 

arrendatario, que fue el vt:>r<fadcro despojado con las layes 

de Reform.:i. La vioJencL:i d<· los <l<'spojos jug6 aquf un papel 

predominante y como escribiera ~Jrx: "La violencia es la co 

madr~:.rnn de toda socic·dad vieja que lleva en ::ius cntr.Jilüs 

otra nuuv;:-i. I:s, por :.;1 mi sm,1, 11n,1 ¡1otc>nc:.í.:i oc<m6micil". (11) 

Un CJC:':'..plo de lo q'..!c cztahn 5UC(~llicndo, er,1 que duran

te diciembre de 1875 a n11vic·mb.té d•..c 1877 multitud de pueblos 

asl como particulares hnblan ocurrido al Archivo General y 
PQblico de la N.ici6n sclicitando la busca de sus títulos P! 

ra amparar sus propiedades. {12) 

En las p1gi~as de la pren~3 Je la ~poca, qucdilron im

presos 101> relatos de lo que cst.:iba. suc~~diendo. En ~..!!!12. 

del TrabaJO (4 de noviembre de 1877) (lll se insertaba una 

que]a de los habitantes d~l pobladc d~ San ~imonito Tlaco

rnulco, Est'ldo c!c 1'!6xico, r¡t11: hab1a sido despojado por la 

11acicnd•1 de Tcner!a, propiedad dl~ lves Limantot;r (padre), 

de sus tierras comunales; len afcctadu3 explicaban que: 

"Casi todos los ad]udicatarioe dQ fincas rOsticas que 

administraLa el clero, han despojado a los pueblos in-
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mediatos a sus fincas de terrenos 1.nmcmsos que en su 

mayor parte no cultivan ya sea por falta do recursos 

de dichos pueblos o por la¡> dif ícul tndcs que ofrece 

nuestra lcgislacil"m. El rcsultndo es que lo!! adjudi

catarios han consum;ido su dc!i¡>'>Jo impuncm1.mte y con 

escandalo del pa1o entero." 

Los comuneros se quejaban tMnbi6n a~~ que los trámiteu 

de devoluci6n de 1 ilS t it!rras rer;ul t.1ba derna:;i,1du len lo i' 

oneroso: por lo t,1nto, sol icj tab,1n un proyecto de ley que 

hicierd m5i; expeditos sus tr~mite~. Y lo miGmo que a ellos 

-dcc:Lu1- ¡;n1ced1'.a en much«>s otrc»;; pueblo!' y l!HJ11Ci'm,1li.1n va

rios del E:;t,)(}o J(' Mf:x1c•1 t' 1!1cJ.ll.:o. [,.}!; :;rduc1on•!H -zirq~ 

mcmL1b,1n- te~dr!ur. que 1 leq,ir Jnl1:s <k qu(• :;c1 ur iq!nar..i un..i 

desastrosil revo lt:t:l 6n, ¡~:-cduct'.-,; d{: l.'l!J l uch~1:; de los 1-JU(!-

genas t:fitallaro~1 por t'-••5o •!l J"d!B t..:0:1tr..i L! Ht'ifon::ll, sie:ndo 

el año de 1869 t!l rnSs ;J{jlt.hl•:>, cuandü ~;.-~~ enct'ntrtlron ca~il 

en gut!rra cívil lo~; Estüd,;~ ;!t.~ ~~i( __ ~i;c,1<~~n, Quc-r~t.:iro, Vera .... 

cru:z, PucbJ;1, o.1x.:ic,1, Híd;iJq.;, y t2li1,1pas. (l~) 

pcrr.lant.:<~l(~rnn c:1 ;1r(;pied.1d 1.le l.J f"'.:!'.'ii 11.1 ~--111...-·r 'l Ter:\n por 

much1sirno;; iltH',S, y ..il tr..is¡.,,1:;_,rse est<1 prnp1ed,:id ,¡ un <'X

tran3er.o, nt:(~VO miembro de la f<1milía, l:t ~ituación de los 

habit<int•;s tk 1;15 hiicie:ida!.l :;e tl"Jno.;fon:ió r.:idic.llmentc. En 

las hacicmLrn rcsídLrn 12Bl habitantes en la primera, y 446 

en la sngur:da: 
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"Alll se han mecido l,1s cunas de nucstrou nbu1:los, lan 

de nuestros padres y las de nuer;tros hijos. llll 1 hemos 

recibido una educación dom(!st;ic.1 y mtJr<il, que nos hace 

amar al territorio donde nacimo::; nucutr.1 muJeres, 

nuestros hijos se vcrfan deo ter r<\Cl•,r; y ci·r.:rnti>.:; iii tu

vit?ramos que salir (!e allt ¡Mr,\ a\•ecit:'1,1n;o:; en CJtras 

hacü•nd.:is o en tilgCin pueblo y t,•ntlrt.l.111ns que :wr v'C:::t!, 

mas de la mii.:cr i,1, c11ando .1bandün<1 n<l) nue!' t r.i s ch<JZas, 

nuestras tierras y co~1t.umbres, nos vlf!r,1m0a en 1.1 nccc 

sidad de (!!lljlrcndcr otro 9~ncn> de v1dJ." 

La expulsión se dcl:fa b;1sicümcr.tc .1 que el nuev0 pro

pietario tcmfa •jUC la solicitud dl! iú:i twbit,rntcs de convcr 

tir p.1rtc de 1.1 h.1ch~r.da (·n pueblo surtiera e fccto, y ust;1 

solicitud a su vez cril producto dol nu~vo trat~ c¡uc el pro

pietario dab.:i ;1 su!; tr.1baJad0rcs. Ver.-.~,:¡: 

"Nosotro::; 100 fuimoti crL1do:;, sino hiJ~•:; del :;r. Mier, 

quien Jall'.ti!l <tbusó ck!l scñor!o de Sl: ..:as;, para ::ipr.imir

nos, ni ('ar;:i h:icer alarde rle la ,~ate•J<:>r'l.a de 1'.l.nico a.m:J 

y propieLirío. Con su mu.::rte he!:'.~)~; <~r,conll"Hlo :m vcrda 

de ro amo c;;n el Sr. de l z1 Tor rl', qut: ne,¡; li.1cP s.~n•. ir 

todo el peso de su !Wfü:r1o .. 11 .::x¡iehn·noB d1: su casa, 

para traer cuadrillas v~lantcs de gente cxtrafta que s6 

lo trab<1ja sin deberle m:'I!> •JW.' el simple !liiL\rio." 

Estos don ojcmplos r~o~'. permil('r. re!:l11xinnur un ¡•u<:o s~ 

brc los caminos que :ii.guU', el ¡;roc,;:;(1 <~a¡nt..il ist,1 h..i5td. su 

instauraci6n completa, cr<?ando por unn part•.; nuevas propie

dades a travt'.Ss de la d•.rnamorti2<1C:i6n y el d(~spojo, y sirnul-
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t3.neamente, por otra, las hacicnd11s modificaban intcrnamen 

te su estructura prccapitalista. Veamos artn más de este 61 

timo caso en la Hacienda de nocas, reportada tambi~n por 

El Hijo del Trabajo(l6). 

En la Uaci1.md.:i, los moradorci; pagaban, como especie! 

de arrendamiento, seis pesos anual<!S por cada fnnega de ti!!. 

rra, y cinco pesos por asiento de casa, eo decir, cantida

des fiJa& en los terrenos qu0 la hacienda conui<lcraba incu! 

tos 'J en los que los moradores tuvieron que p:u;ar c¡randcs 

trabajes para h;1c.:crios proJm~ir. Sili embarqo, la hilcíonda 

cambi6 de parecer en 1877, e;;tilblcciendu que en V(n do ren

ta fija 4uo p.1g,1ban, los cultivaran .. 1 1~edi.1s. Bs decir, la 

hacienda ponla el terreno y ld 5~nilla y el ~edicro su tra

bajo. El rcsutt,1Jo fin:ll se dtvid1a a m;·cH~1s entre ol pro

pietario r el m'~di.0ro, de all1 su nombre. E5ta forma cmpo

brec1a lentamente al m1.«!icro: 

•como es natJr~: -dccian-, un cunlrat0 tJn leonino con 

Cluye por arrui:iar ,1 le:; (medieros) <JUL? ¡,, '.t'lebr,1n, j' 

de este rnc"!'J L\ l!:.1'.:i..::id .. 1 di.~ Docas h.1 L!1i <.!\':;pidiendo 

do allí a Jos Jntiyuos arrendatarios y ~ccaqi6ndolcs 

I::~3ta. torf:".,.-.- de e:iq,i·_,¡l;;tl'n tl(: lns arrt;t;d<lt.:ir1u~; con\1ir

ti~ndolüs en n.ed1t~f1 1 !'~ fu~.-· fre .. ~t.H!nte desdo l._1 f.·poc-a colonit:.l 

(17), lo que L:: h,icc ¡>Jre·:er un ft;.n6menn .:::ícl ÍC() <JllC tlep.:.m

d!a a nu vez del mercado interno o del comercie exterior. 

Lo que s! puede suponerse con cierta certei.:1 ••5 que el fen~ 
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meno se generaliz6 de la.a tierras mjr. productivas a las ~~ 

nos productivas, quedando a lo largo del siglo XIX reducido 

a las porciones mr.rnos rcntabl<rn de las hacicnd;rn. Es decir, 

se dio un cierto proceso de regrcsi6n a Vif!ji'ls formas de 

trabajo, aunque la tcndc11cia g:incral eril de ""anee cfol cap.!_ 

ta.lismo. 

A todo esto, la din:'tmic,, de lon cambian propiciados en 

el campo no pa:-cccn encontrar su ra!z en el ~ampo mismo. E! 
to es, tal paree(• que S'J cst1r.iulo viniera "d1J afiwrn". l'\ho

ra bien, si es c 1erto como n0s ensena la tlin 11'\ct ic<i, que 

ciertos fcn6menos requieren la M;istencia <h· una c.:1\11;a ex

tern;i para que pue:dan de¡¡arro1L1r1H.l, su tr.:innform;:ict6n obe

dece en Qltirna jnstnncia a la m1uaa interna, o sea, a la 

contradicción intr!nsuca. As! que la causa 0xtcrna no puede 

desarrollarse sino por 1nterncdic de la ..:ausa interna. ne 

t,1 1 manera que <:l ~cst!m~ilo" que sig;iificé'i la de:n,·u-.da c·xtcr 

na de productos agropecuarios, q•er6 cambios profund~s en 

la estructura agr,1ria, ele diftJrentt: rr.f.<Jni t•HI y scnt ido de 

acuerdo con al propio desarrollo en que se 0ncontrabd cada 

re9i6n. 

La dispersión gecgráf !ca de loa habitantc5 de la na

ción, aunado a las diferencias ntnicas y el aislnmi0nt2 en 

general en que se encuntraba In m3~•r!a de lH p0blaci6n 

-hasta qua l~s vfas flrrcas y caminos conotruido3 durante 

el porfiriato lo rcmedi,iron on parte·-, fu1!ron un gran obs

t4culo para el desarrollo dema cc~nomfa mercantil en el 

campo. Aunado a esto, un m!n.tmo mercado interno. 1\sl'., t?n 

todos los estados del pa!s la producci6n m1s importdnta era 

la del ma!z y otros cereales, pero a la vez, cada rcgi6n 

cultivab~ otros productos necesarios para al cons1~0 local, 
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aunque lllS condiciones de clima y tierra no fueran del t2_ 

do favorables. Esta aituac16n se explica por la falta de 

comunicaciones y, en otros casos, la carest1a del trans
porte, lo cual obligaba que cada región fuera autosufi

cionte en lo posible (18). Molina Enriquez escribla: 

"Fuera de la sal, sólo el ma1z y el chile son de con 
sumo relativamente general .. 

No creemos aventurado decir que el consumo de la sal 

es el único absolutamente común a todos los h,1b1 tan

tes de la repablica.ª(19) 

Bien puede pcnsan;c •mtrmces que llrn (cr::ocarriles 

contribuyeron en gran medida a unificar al pa!s, gracias 

a su reducido costo du tran~;porte y a su rapidez, pero 

la pol1tica establecida por lo;; !"ei:roc•irríles fue dife

rente a l.l que se enpcralia. Lm; ferrocarriler. cobr;1ron a 

los exportJ¿ores tarifas m0norcs, e inteneificaron esta 

discr:tminación rcducí.::odo la~; t.u:ifaz <'1ún rntls para las 

comp<111fas qu0 em.tiarcat;rn gr.:mdc~; cantidilde~; de carga: 

"La reducción en los costos de transporte introduc! 

da por los ferrocarriles t..:n el sector de exporta
ci6n fue muchn nayor que la reducción proporcionada 

a li1 rn,1yor ¡:arte dt.: lo:; prc1VtH~dorcs del mercado in

terno. Mientras !Ja tarifau m1s altas ~e cobraban 

a L:u; inpor tac iur.es, 1 a:; exportaciones pag<.lban f le

t es muy por dcbaJo de lo;; que p,1qaban los productos 

destin«don .:il mercado interno." (20) 

En c1frao: 
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"Los productos agr!colas destinados a la exportaci6n 

paqar:ían de 4b h;rnta b9\ menos por kil6motro rocorr.!_ 

do en el ferrocarril mexicanoque los destinados al 

mercado inturno en 1878; los ahorros variaban de JJ 

hasta 4.!% dos d6cadas dcspu6a en 1 íl99. I.o:; productos 

de exportaci6n pagaban desde 4b r:asta 'le'! menos por 

kil6metro que los destinados al inercacl0 interno en 

el ferrocarril int~rocéanico en1B9l, y <le 44 hasta 

50% inenos en 1899." (Ll} 

As1, podernos ver qui.·, :;i bien el estimulo a<Jroexportador 

encontr6 eficientes mecanismos, el de~arrall0 interno qued6 

condicionado por 61, pero básicamente det.c11nin:.do por las 

caractcrtstícas inh:rr1,rn del pa!s. 

Muchos de los que hal;ían perdido sus t ii:rr,,s empren

dieron una resistencia viol•:r·.t.i. !'recue11t<-·mente in·1.1d!an 

las lucinndas vecinas en un i ~t~nto Je: •• !:;p' r:1<lo pur re;.;u

perar lo r¡uu haL!an p•:rdido J' e·;f t,u· rn'.!' "l .:.:;m1ino a la 

prclctarizaci6r.. E:o:to, sin ernbariJ,;, plantea Pl hec.:ho de 

que las rebclioncc indígenas no fueron :Jimpi•~mPnte una res 

puesta al aur.wnto en L.i pres itn qur: r,c eJercf.1 por parte de 

los propietar::os de la tierr:~, c1:no plar.tc.J Dobu en el ca

so de Inglaterra (LL), sino una respuesta -~islada los mis 

de les ca~;c:; y por ese- en.Jcl:l,,- .i un nuevo t.1po de ex¡.;lot'.!. 

ci6n mjs despiadado que el anleriox, cuandu la cstructurü 

de la clas1.1 dominante comenzaba a :noJiLicarse sustancial

mente. Por todo lo anterior: 
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"El resultado fue que la forma de capitalismo que se 

generó cobr6 una gran dcsig11aldad y heterogeneidad 
seg~n el avance por actividades y por regiones y ad~ 
más retuvo y aliment6 elementos Je las relaciones 

previas. A su vez, las nuevas se adecuaron y en oca

sione3 aprovecharon estruct~ras no capitnlistas e i~ 
clusive las reforzaron en s~ proceso de producci6n", 
( 2 3) 

El impuli;o agroexportador tuvo muy pccos efectos en 
la libcrllci6n de la nano de obr,1, pues este r:1odclo es com 

patible )' a!ln puede decirse que fomenta l.Js relaciones no 

capitalistas, cerno la de acasillamicnlo de los peones, lo 

qud impid16 la eícctiV3 liberac16n de la nano de obra en 
algunas regiones y la creación de un mercado interno en 
la medida c¡u" nc•ccs!t::;ba c,l pais par,1 iniciar una fas.-:: pr2 

pil'.mente indui..;tri.ll. l'c)r r¡tr:i parte, Li c:ostcnCÍil Je la 

renta de l..1 ti1!na prcp1c 16 que los tcrratenít.!r.t<'s ah~da

~os a las c1udaJes Je m5s r5pld0 crecimiento: la ciudad de 

M6xico, Me!r1d·J, !~onter::ey y Ver..icruz, (,¿.¡) lo•]r..:iron acum':!_ 

lilr ca¡;ital n,'b r.:lpidamt'ntc <Jra..::1us a 1.1 1entc1 díferencial, 

conforrn~1:·.dc,s<: u11.J .:.tcu..tuul~1ci6n que :nuch.is veces se revirti6 

sobre las ciudades. 



1877 

Hectárea 

Baja California S 0.06 

Sonora 0.12 

Chihuahua 0.12 

Coahuila 0.12 

Nuevo LeOn 0.15 

Tamaulipas 0.15 

Sinaloa 0.18 

Durango 0.18 

Zacatccas 1.00 

San Luis 1.00 

Jalisco 1.00 

Aguascalicntes 1.50 

Guanajuato 2.00 

Querétaro 2.00 

Michoacán 1.00 

Colima 1.00 

Guerrero 0.7S 

Morelos 2.00 

México 2.00 

Distrito Federal 2.50 

Tlaxcala 1.50 

Puebla 2.00 

Hidalgo 1.50 

Veracruz 0.65 

Oaxaca 0.75 

Chiapas 0.25 

Tabasco 0.75 

Campeche 0.25 

Yucatán 0.25 

12. 

1891-1892 

Hectárea 

Terrenos Terrenos 
de la.clase de 2a, 

s 0.65 

1.10 

0.75 
o. 75 

0.75 

0.75 

1.10 

0.65 

2.25 

2.25 

2.25 

2.25 

3.25 

3.35 

2.25 

2.25 

l.10 

5.50 

J.35 
5.60 

2.25 

3.35 

2.25 

2.75 

l.10 

1.55 

2.00 

l. 65 

l. 65 

$ 0.40 

0.75 

o.so 
o.so 
o.so 
o.so 
0.75 

o.so 
l. 50 

l. 50 

l. so 
l. 50 

2.25 

2.25 

1.50 

l. 50 

0.75 

3.00 

2.25 

J. 75 

l. 50 

2.25 

l. 50 

l. as 
0.75 

l.10 

l. 50 

1.10 

l.10 

Fuente: Pombo, Luis: H~xíco 187~.:J.!.l92, p. 38 

Terrenos 
de Jn. 

$ 0.25 

o.so 
O.JO 
0.30 

O.JO 
O.JO 
o.so 
O.JO 

l.00 

LOO 

l. 00 

l.00 

1.00 

1.50 

l. 00 

l. 00 

o.so 
2.00 

l. 50 

2.50 

l. 00 

l. 50 

l. 00 

l. 25 

o.so 
0.75 

l. 00 

0.75 

0.75 
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ORIGENES DEL PROLETARIADO 

Una ~lttica liberal 

Un proletariado como tal,en el sentido estricto del 

t(!rmino, cntcndi6ndolo como un individuo que sólo posee su 

fuerza da trabajo para subsistir, es dificil de identificar 

como cLlse durante los primeros años del M!:'lxico indcpendie!:_ 

te. D!az Rruntrez expone el dato -sin citar su fuente- que 
para 1823 habla 44,800 ~ineros y 2,000 textiles replrtidos 

en las siete fábricas del pafa (l). Tomnndo en cuenta sola

inente al proletariado industrial, cm ¡,,s dos ramas princip! 

les con que estaba representada la Jndustria: minerta y te~ 

tilcu, vernos que para 1854, hab!an aumentado las fábricas 

textiles a 50, ocupando a 12 mil obreros (2). Eatas cifras 
parecen señalar que durante el periodo de anarqu1a por el 

que atraves6 el pats posteriormente a su independencia, no 

s&lo no destruyó parte de la riqueza corno suele suponerse, 

sino que ésta aumentó como ne ve en las cifras expuest.:is. 

Otra fu•~ntc señala 10, 856 a!o>alariados durante lon mismos 

años (3), aunque calcula el total de e,11pleados en la m:inu

factura en 214, 000 personan ( 4) . La proporc.i6n de emplt:iidos 

en !:lbrici\!l t<:xtUcs au.'!H:-nto t·nonr,ernentl! ,1 lo li1rqo de la 

segunda mitad del oiglo XIX: ~drd !d7~ em¡ilcab~n 12,336 ºP! 

rarios y se calculaba qUí! en pt,qufJün;:; ta 1 lorer; !lD empleaban 

otros 5,000. Trece ,1ños deBpu.'.'s, e:1 1892, r:l n(unero de ope

rarios pasaba du 15,000 (~). 

Al cornpar.'tr esta tlltim<l cifra con ld de O!az Ri\mfrez 

se observa que en 69 años, la población ocupada L:n la indu! 

tria textil hab!a aumentado de 2,000" lS,000, o sea, un 

536\ aproximadamente, esto es, un 7.76 anual. Los datos pa-
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ra la mincria señalan que para 1892 estaban ocupados 160, 

000 hombres (6) que, respecto a los 44,800 citados ante

riormente, reflejan un aumento del 375%, esto os, un au

mento del 5.10 anual. nur:rntc este mismo periodo se crea

ron en el pa1s muchau ramas industrL:i.le11 que anteriormen
te no axist1an, o que n~ eran insignificantes como papel, 

cerveza, loza, cte., y cuya fuerza de trabajo ocupado no 

nos ha sido posible cii-intific:ar. 

Y, ¿cu~lcs cr,rn los r.H:canisrnos que propiciaban esta 

oferta de mano Je ohr~, esta prolctarización creciente? 

Sin dudu alguna Jo~ constantcu despoJOS de tierra y 

las leyes de de:;;amurtizi.1ci6n fucrnn uno de lm; r.n!canism~is 

!I'.ás importantes, pero no lv!i únicos. A ra!z tlc la indcpe::!. 

dencia, la Gituae1(;n de lo:; hombre~ del c•nr:po no :'.H~Jor6 

ni mucho menos. El t.r1b.1J«tdnr .iqr1col;i :c;e vic »bLí.q..itb ;1 

emigrar centra su voluntad d(•bido a que L1 r;i.1tkrni;.:.,ci6n 

en el cam¡.o lo cx¡;u 1 s~., y.i sea porque L1L; cur~<! i.: icncn <le 

vida empeoraron o porque s implerncntü fuuron e;:¡,ul ;;a:!r:n; 

)Unto con el rern:inentt> ck:::•J<Jr5f leo •¡tw :;e habLi .JcumuL:ido 

lent<Unente en las h;1c1end.::i:; y c¡ue una nuev,i forma ele ex

plotación considcr6 innecc:;an•1 y l.:i expulsó, ¡;<:!ro ta."nhi~n 

las guerras civilc!; r)fr~cicron su a~artaci6n, nc~gar1 [:dlct

bras de Justo Sierra: 

"Los hemos c::iam::ipadn (.1 los indio;;) por 'Jrupo::;, tt«'I! 

lad5ndolos de la choz.::i al cuartel y del cu.irtul ül 

campo de b.Jt.llla por 11lf:<lio de l.::i ltJva; pero la leva 

ha apagado tni l l<lrcs '](! hoqarcs y ha roto y dispersado 
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y disuelto innumerables familias ind1genas. tos hemos 

emancipado por individuos, interponiendo entre ellos 

y sus explotadores el amparo de la ley; pero el indi

viduo amparado i' libro no puede volver a formar parte 

de la familia rural: o queda excomulgado o se somete 

a la servidumbre." ( 7) 

Este p~rrafo implica mucho m~s quo la simple disocia

c16n del productor directo y suB modios de producción; tam 

bi~n señ.:ila que al cxtr<rnr al ind1gcna de su comunidad e 

insertarlo en otra uociedad se le hace participe de una le 

gislaci6n y con esto de una ideolog1a diferente, modern.1, 

en relaci6n con su comunidad. Por esto, las qucrras civiles 

jugaron su papel modernizador, rcvolucio0<1r1o :.ii S.:! quiere, 

al integrar a un proceso econ6~ico a individuos que se ha

htan mantenido tr.:iuicionalmcntc aisladoH. 

A todo esto, parece ser que la situación do la oferta 

de mano de obrci no fue abundante sino hasta la 6poca post~ 

rior a las leyes de reforma. AGn en 1851, la:; f:ibricas en

contraban una gran rus1stcncia por parte de los trabajado

res p.:ira asa.lari<1u1c debido -al parecer- a la gran cantidad 

de talleres artesanales que cxistlan (B), y a la vez, lo 

mismo succd!a en la ugricul tura <lcbí.d'' ,, las tierras comu

nales (9), lo que demuestra la gran importancia de lil Re

forma. 

l,a instauración de una economía mercantil no implicó 

necesarid!!lente el fin de la servidumbre ni de los señor!os. 

Esta econorn!a de intercambio es compatible con ella, en 



10. 

cierta medida, y tambHfo lo es con el trabajo índcpcndic!}_ 

te por cuenta propia y con el trabajo asalariado (10). 

Es en esta econom1a mercantil cuando el libcrali:;mo 

florece, y ol propio Congreso Constituyente dQ 1957 ce un 

fiel exponente. Por ejemplo, al tratar l.o rel<1tivo il la 

libertad de trabujo, se entcnd1a ~sta como l.1 libertad de 

vender cualquier otra merc.:incL1, ¡i..:ro el Constituyente, 

m:is cspccifícamcnte lqn<1cío Val larta, se ncg.Ülil a que los 

preceptos incluy<'rnn mP<Hos p,1ra hacer a 1 hc.·mbni libre, 

es decir, liberar o los clrvlcntes y peoncn esclavizados: 

~Nuestra constituc16n debe limitarse sólo a procla

mar la l ibcrtnd d1d tr;ibajo, no dc:;conder a pormeno

res eficaces para impedir Jqucllo!l abusos de que nos 

aque)<'lbdmr.a; y ev1 t.ar '1!>1 L1s tr;1bas que tienen con 

mantilla a nuc:;tra indu:;t.ri;, ;Jorque, sobre ~1er dJeno 

a una constituclOn, descender a formar reglamentos 

en tan deli<:ad.J r.iuteri,1 puede, :;in t¡uerer, herir de 

muerte a la propiedad. Y la ~ociedod yue atenta con

tr.:i la prcp1ed,td, se suici<l,1." ( 11) 

Ast, pese ül cr<.!ci.rriíento dn las fue¡·;¡:¡¡,¡ prodactivas 

en la etapa de ld it«depemlcncia y 1i Rcfor:r:,1, cxi.:;ticron 

innumerables obsUh:.ilu~; par.~, qu•} surgiese ¡olenaJn('ntc una 

clase proletaria. Dt: la Pcfl..t anot.i entr,: los príncip.:.lcs: 

"La supervu:enc'!.c1 de comunidadf:s ind1g1.rnas, la dcbi

lidad dt!l ser:tnr indutitri:i l para imponer pn•sioncs 

sufic1cntc:ncntt• po<..ll;rcr;au a f.ivor de la liLcr.icH~n; 
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la deficiente red de comunicaciones que auspiciaba 

la regionalizaci6n de la cconom1a; la tendencia a la 

identif icaci6n de la fracci6n más importante de la 

clase burguesa con la oligarquía aristocratizante 

con lo que frustr-.iti11 Stl misi6n revolucionaria.• (12) 

Pero si, como he11os ,rnotado anteriormente, la ctap<:. 

mercantil en comp.1tiblc con divers<rn formas de trabajo, el 

trabajo no asalariado resulta a todas luces incnmpatible 

con una etapa in<lu9tríal. Para que Ja inversión industrial 

se vclvicr.l at1-activa en gran escala, era rwccsario que el 

proceso de concentr:ací6n avanzar,, lo nuf iciente para perm!_ 

tir una dioposici6n efectivo de los prop1ctortos y la cxl! 

tencia de un proletariado n1meroso 113), y ente prolctari! 

do numeroso ero ncce;c;¡¡r i o en dos sentidos: co:i..-> productor 

y como consumi<lvr. El Estado :nímno intervino en este sen

tido, tanto en su lcginlilci6n ¿._, (1cs•mortízaci6n .::<mio al es 

tableccr l~ libcrtod de trabajo. 

De to<lJs las fo~~3s de crcaci6n del proletariado, la 

descarnposic:i6n del artesano fue una <le las m.'is complictldas 

y a la vez, si<;nificativ:is ,Jel capitalismo ir.du!;tri<1l. 

El clero, el cj[rcito y despu6s la burgucsia comercial, 

que desde 18.n co:np,ll·tfa,i el poder, sieT:'lpre i;c ninticron -

vinculados ccn k·~ intereses (le los tc::-r.1t<rn !entes y cerne_:: 

ctant~s, más que con lo~ artesanos (14). A lu más 
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llegaron a sentirse muy interesados por los Jndustriales, 

pero entre ~stos y los artcnanos había una diferencia abis 

mal. 

Ch~vc? Orozco (l !";) expo11c que la causa de la muerte 

del artesarrndo se debi6 mt.í!; que nada al alud de mci·canctas 

extranJcras lanzada~ ,11 mercado americano por la revolu

ci611 industrial eurn¡AHi, e importada[; por lo!l comerc:i.antcs 

extranjeros que vini~ron a radic~r a MAxico, y c9tablccc 

la principal culpabilidad ~n unapolttica librecambista, a 

diferencia de Jo ~uce<lido en Europa, donde la principal 

causa de la <lc:;ap.1rící6n del artesano i.;e debe a un.1 rcvolu 

ci6n industrial interna: 

"No ·~s que nu:; a<lm.ircr.10:.i Jcli.i muerte del artesano co

mo cla:::;c soc1.:il, pucn •::m hecho es inevitable y es 

ccndici.6n sine qua non p;i.ra e! pro,1rcs0 del pu'Cs, y 

rcsulLrntc <.h: lae: fuer.!as productivas. L') irritante 

ns que el artesanado P.leXÍCcino hay<1 ¡)crc:..:ído a r.l.1nos 

de los intereses comerciales cxtran)cro!::." ( !6) 

El alcg.1tc Je Ch.:1vci Or0:.:..:o es ¡,arcialroent·~ verdadero; 

si bien la pol!t l.:: a l ibcral librc-caldlista c:0ndujo a innu

merables crL>i~; dentro del art~~san<ido íl1":xic¡mo, el alto pr~ 

cio de cst<>s rn<crc;rn<:L1'.; imp<;rtadas dcst in6 al .1rtcsano a 

una producción b'..lnh y tHt·ata,cuyo mercado t><ltural .:?ra una 

amplia gama ,Je c::ipobn,r;1d1.n;, que no ton1an ni la ri~s remota 

oportuni<l.:id tic cor:sunir teL1s o Viljil!'1S import.:idas. Este 

mercado fue tambil'.:11 ,11 'lU<~ dirigió su producción la indus

trio naciente en el pa!s, en competencia con el artesanado, 
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y la mayoría de las veces con su propia colaboraciOn, como 

veremos posteriormente. S6lo as1 es explicable la amplia 

permanencia del artesanado que el propio Ch~vez Orozco 
afirma que fue la 1ndustrializaci6n de México posterior a 

la revolución, la que dio el golpe definitivo al artesano 

( 1 7) • 

Es evidente que la fuente de acumulación de capital 

no pod'.l'..l encontrarse dentro del rt'!gimen de pequeña produ~ 

c16n, de la cual es un e)emplo el arter;ano, sino fuera de 

él, "en desarrollos <JUe muy pronto desarticular1an la pr!_ 

mitiva simplici~Jd de estas comunidades urbanas" (18). As1 
pues, q1w la pequeña ¡1roducci6n t.:into urbana como rural se 

encuentran enlazadas e~ un proceso de dependencia mutua. 

M. Oobb lo expone as1: 

"La industri;i domi'i:>tic.1, as1 coi:lo su incompleta sujc

ci6n al cc1pital, c;:,1wcrvaron sus fundamentos mientras 

resistit'J lc1 porfl<:Hla independencia dt: una clase de 

Cáropesir:c:.; independientes, de rr.cdiano:1 recursos. De 

este modo, l.1 pequeña propiedad de ld tierra y la pe

queña ¡1ropiedad de los :rl•dics de ¡crxh1cci6n en la in

dustria r:nrchélron JU!1L1s. Sólo cu"11do L1 concentra-

ci6n de la prOllicdad terrateniente hubcJ progresado lo 

bastante para sellar la muerte de la clase de los ye2 
mcn cayer(;:1 los cim1,~ntus de la indu1Jtr1a dom6stica." 

{19 J 

Entre el ¡,ropío .utcsanadlJ mc:<ic•t~io subsisten tres mo 

mentos 1ntim<1rncnte rel,1cionddos con lo que succd1a respecto 
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a la tierra. Previo a la reforrna, el artesanado crece y es 

considerado, pese a un general dcsintcrt\r., como una fuente 

posible de ensancharse en beneficio del erario pablico; la 
formación de juntas estatales para prnmover la .industria y 

la estima social parecen corroborar esto, A partir do la 

Reforma, el artesanado inicia su penosa aqontn que coinci

de con el inicio de las asociaciones Mutualistas y el auge 

del socialismo qui: terminar.'.! •'ll el znio d1: 1876, al iniciar 
se el porfít'iato, y Cc)rncn:r.dr:'í :;u tcrcct·d eta¡1;1 y IHtima, 

durante los Clt1mos d~a~ del si~lu XIX. ~ubra exponer con 

detalles .:i.c¡u1 lo suc1:d ttlo con la ticrr,1 P:: estos tres mo

mentos. Lo que ct1be Sf;ii,1 lar C!l qur. L:. Hcformc1 lrnb!a oí.do 

ya vinculada directam1,ntc con la industriallzaci6n, y cote 

procct>o '' su V<~z c<>n L:i det;.1p<1rición dL'l ,1rtc1Hrno. En otro 

texto del propia Ch~vez Orozco P~crito aiios anteu que los 

''Pero :ipenas 1 ~l F(•fQrm..i er:1pez6 .J rrL1ni fcst .1rsc con ld 

industr1~l1z~c16n ctel µafs, el artesano inició su P! 

ducc16n capi t:d tlit<• en Ml'!xico, se :n«dUJD en nuestro 

pa!s el fcnl'.mcn1) cp:r.- !'P hab!a p::-c:,cnt:d.r) algunas d6-

cadas antc!'l c-r• Euro¡•:1, a saber: L1 proletarizaci6n 

del artcsanad,," {20) 

Los ¡:;ropi1,~~ tc:xtos tle Chtiw.•z Oro2co parecen variar 

de unos ,1 otro;;, ¡;fno no es asü nucntr..i preocupación aqu!. 

!,o qui.' íntc,i:·csa es ollserv<.1r la li9,1z6n dilecta entre la 

Refor~a. la indu~tríalizaci6n y la prolctarizaci6n artesa 

nal. 
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Veamos con más detalle: la Reforma expuls6 no s6lo a 

los campesinos sino a grupos que habían comenzado un pro

cer.o de divisi6n del trobajo aunque fuera en forma muy 1~ 

cipicnte: herreros, talabarteros, carpinteros, etc., que 

combinaban estos tr,1bajos con su~ labores agd'.colas. Al 

ser cxpul sados, contribuyeron a tormar parte del ar tesan!!_ 

do urbano, y :::u m•~rc.:ido cstuba form.'ldo por el proletaria

do rnif;illo de lirn ciudades. Esto configur6 un doble proble

ma: au::wnt6 el ndrnero dc ,1rtcsanos de las ciudades a la 

vez que su propio mercado ue rcducfa, tanto por el avance 

de un¡i in<~ipientc producc16n industrial, como por el desee~ 

so de 101> s,,Li.rios al pa5.:ir el artesano rur.Jl a formur par

te dol ej~rcitc de reserva en las ciudaden. 

La consecuencia fue qu<!, a partir de la Reforma, el ar 

como por la reducci6n de st; rnerc;1do. Ast, el artesanado se 

dcs<H·roll6 d1: una form:1 importante en Ja post-reforma a la 

vez que, agotando sus posibilidades, se vela obligado a ce 

der su lugar~ la~ fábricas. s~ auge coincidi6 con su ago

nta. 

Progr«siv,1mente, por CJ('rnplo, 1;1 industria textil co

r.icn:i:6 prouucienJo sirnplement•~ h1 lo gru•::;o qui.'.' despulls to

jfan les arres.:rnn?> en su!'i t<'~L1r<'.'~ <k· mt1no 1 prcducicndo una. 

mant.1 (,;uat<1 y hun!;q o a.l r!'v6s, corno h,1cL1 t>l propio Es

teban de Antufinno al establ~cer sus hilanderías: daba el 

hilo para que lo tejieran a mano, pero 61 vcndla en su 

tienda la mant.~ y.:i tcrminat!,1. Aunque ya en 1839 hilaba y 

tejiaen su propia fábrica de Puebla, la mayor parte de 
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las f~bricas hilaban más que tej fon, y vend!an el hilo a 

los artesanos del lugar o de los estador. vecinos (21). E~ 

to fue una generalidad en la post-reforma. El completar 

el proceso de producci6n dentro do una fábrica represcnt! 

ba cootos muy altos quc se traduc1an en un alto precio 

del producto. l'or lo tanto se trat.1ba de arirovechar al m<i 

ximo una mar.o dn obr:i artcSLmal h.ista que ¡;or el volumen 

de la producción y 1,1 cstabl.lidad del mercado interno, no 

representara la íntroducci6n de maquinaría un aumento en 

el precio del producto. 

r.a combj nación <k uso de m,rno de obra ,1rtesanal con 

rnuquinaría ¡n:rmi t16 a lo~: industriales prccm.rcrsc de rau

chas maneras contr.i lM; 6poc .. 1s <.h.! crisü;. Pnr ejemplo, .il 

producirse una crisis de superµroducció~, el fabricante 

textil no tenla m~s que dejar de coreprarle al artesano su 

producción de tt: la -,\ ,¡u u:n gcner,1 lrr;•.!ntc le h;.1b!a vendido 

con anterioridad el hila- y la parte de capitJl invertido 

que ¡:;ernum,c!.1 t'cÍOBu durdnte la l'ipcca Üt: superproducci6n 

era mln im..1, compar:'índn I ,1 con la que hubiera ten ido !.I i adc 

más de husos tuvi.:r.:i r..i\quinari.1 par,\ te)cr. 

As1 se c'stablecH'i u-. lu post-ri:f')rma una producc16n 

basada en !;; r;~la1:il''.in e::tre el artesano y ·::>1 industrial. 

El come:rC'1a1it:c l,rn,; .;,:e· desdeño (~SL.1 qportunítl<1d, y can

virti6 i\l drt,!1:,1:nJ ,_.,, una espl!cit: d•! aoalilriado uuyo, es

tablci.:ie:ndos•~ u:: '.>1:;te!1 . ..i. "por i:.:ncar<¡o:,". Es decir, el co

merciante cnc~rg~t1 al artcuano 10s ~reductos revcndiéndo 

los a su V{!Z, cil j~rnal <lUC en el cas•J europeo expuesto 

por Dobb: 
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"El comerciante-fabricante suministró las materias 

primas al artesanado más pobre sobre la base de un 

cr6dito, de manera que a su ya restringida libertad 

de vender se le agregaba la sujecci6n por deudas ..• 

en esta etapa ..• el papel progresivo del mercader 

fabricante se circunscribi6 aqu! a extender la pro

ducci6n artesanal." (.U) 

As! pues, dur,rnte la etapa de la post~reforma, indus 

trialcs y comerciantes contribuyeron a proletarizar al ar 

tcsanado en un<i forna de manufactura dispersa, que es la 

mas retardatari,1 del tr.'.insito hacia el capítallsmo, ya que 

s6lo supone una subonHnací6n formal, extcrn.1 del capital 

comercial, pero no una nueva forma productiw1 social. Todo 

esto hizo al artesano más vulnerable a todo tipo de cr!sis, 

puesto que el prcc.io del trabajo dq1end!a Je 111::1 condiciones 

generales del p::its vi 5to con los oJcis de los comerciantes, 

industriales y usureros. A medida que rcdohlaron su pre

si6n sobre el artesano, 6sh; fue desposc!do lentar.iente de 

sus medios de producc16n, y en csto,las crisis econ6mi-

cas, soLn~ todo 1 a provocada por la rcvuc l ta dt> Día z en 

187ti, Juq<') un p<1pel i:1uy importante. ros pcri6dicos voce-

ros de las socicdadc~ mutualigtas de artesanos manifestaron 

la paupcriz:1ci611 crc .. 21entc c;uc sufr{,rn, lo c.¡uc condujo a 

que muchos de Pilo~ v0ndicr.:in la~ Bltima~ herramientas que 

poseían. Sólo al generalizarse el proceso que hdbía comen

zado por despojlr ,11 .lrtes:1•10 e integrarlo al taller del co 

mercíantc-fabricantc se .:iltC"r6 radic;il:nente el procc!:lo de 

producci6n, apar·~·cienJo un c,1mbio cuali.tativo de suma impo:: 

tanci.:i. 

Ahor.1 !.den, <'stc artPirnnado quu logró sobreví.vir se C!! 
contr6 en conc1L::i<.c'1t;:; .~n extremo niser.::iblc!; y sufrfa pro

blemas m5s qranJcs qu0 el asalariado industrial: 
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"La abundancia de operarios provocaba que muchos se 

dedicaran a barrer las calles o a cargar en los me~ 

cados. Los m~s audaces fabricaban sin previo pedido 

y saltan a la calle a ofrecer su producto infructu2 

samente, logrando s6lo en el meJor de los caflOS ma!, 

baratar lo." (23) 

Por otra parte, la legislación fiscal se convirti6, 

a partir de la post-reforma, enuna lcgislaci6n bastante b! 

néfica con el industrial, pero se ensañ6 con el pequeño pr2 

ductor: 

"La legislación fiscal agravaba la desfavorable situ! 

ción del artesanado.Cualquier giro industrial, por P! 

qucñu que fuera, debfa pagar dos impue";to::;: el prime

ro conforme " la t«1rif.:1 correspondiente, y el segundo 

con el 151 sobre el arrendamiento de los locales que 

ocuparan. En cambio, lati qran<les ftibricas no soporta

ban gravamen fedPrül alquno." (24) 

Por último, el .tqio Juq6 un ¡;apel de suma importancia 

tanto para el arles:rno como pilr,1 el inüustr Lil y el comer

ciante, pues micntr.:i:; estos (\ltimo:;; pud1..:in disponer de cier 

tas sumas de d1ncro y qcncc.1lmc:1t<J combinab:m su actividad 

con la de agiotistas, los artesanos cayeron sin remedio en 

manos <le ac¡iotist;is, t¡uc· la:; m5::; de 1:1s veces er,111 los mis

mos que les compraban ,rn trabiljo. Ib.ra 1873, el agio habí.1 

adquirido proporciones tan monstruo~as que se calculaba que 

en agosto de ese afio, uno de cilda siete habitantes habla s2 
licitado pri'bt.arno:'> en el Monte de Piedad pignorando alguna 

pertenencia U5l. 



J.7. 

As!, durante los años del porfirismo, es notorio el aume~ 

to de las grandes fábricas, pero no es un proceso inmediato el 

de la formaci6n de un gran cj6rcito de trabajadores industria

les. Aqu! es necesario apuntar que si bien la hacienda despojó 
a los campesinos, fueran 6stos arrendatarios o con propiedad cg_ 

munal, podemos ver que el crecimiento de las ciudades no fue. h~ 

mog6neo en el pala. S6lo cuatro de ellas: Mfixico, M6rida, Mont! 

rrcy y Veracruz se destacan como verdaderos centros urbanos, 
mientras que en otrns regiones el crecimiento dcmogrSf ico fue 

m!s lento {.!b), lo que !:iignifica que en 6stas, la hacienda ab

sorbi6 nuevamente al campesino, ahora como jornaloro aqrtcola, 

en mayor medida q1w en los centros de r:ipi:lo crecimiento demo

gráf 1co. As!, puede apreciarse un matiz import::intc en l.1 destrus 

c16n del artesanado, Yil que en estos procesos no se di6 de man2 
ra homog~nca en el p.:i1:.; en la ct,1pa 18b7-1884, lo que es irnpor• 

tante par., explicar la permanencia del artesanado en ciertas re 

giones. 
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ciudad ~ habitantes 

Pue..bla 18t¡¿ óS,000 
1884 75,000 

Veracruz lOb.! 10,000 
1884 ¿4,000 

Guanajuato 1874 bl,500 
1890 73, 531 

Guadal ajara 18bl 70,000 
1885 80,000 

Duran<.10 18bl lb,014 
1893 ¿4,800 

Aguas ca U entes 18b.l u, 534 
188.l 35,000 

Cd. de México lBb.l ¿l)Q,000 
1884 300,000 

Mérida lBbl ¿J,000 
1884 40,000 

Monterrey l8b.l 13,500 
188.l 4l,OOO 

Fuente: oavies, ¿et. al;J "Tendencias .•. , p. 131 y 

passim. 



LOS SALt\RIOS Y LAS CONDICIONES DF. VIDA 

Durante la segunda mitad del siglo XIX se produce un 

auge de la economía de intercambio que no es necesariame~ 

ta capitalista, sino una etapa de transición en la que 

precisamente la sobrevivcncia de ciertos rasgos como la 

servidumbre ponen en evidencia este carácter. Tiene con

juntamente rasgos capitalistas que, como en el caso que 

nos ocupa relativa al salario, adoptan matices diferentes 

seg(in el grado de dcrnarrollo, población, localización res 

pecto a los grandes mercados, cte., en el interior de un 

misroo pata, scgOn veremos, 

Al intentar rastrear un nis tema de salarios, es decir, 

la evoluci6n t~nto de la forma como se paga por el uso de 

la fuerza de trabajo, as! corno la relación entre esta catc

gor1a y otras, Maarícc Dobb apunta que no surge sino pre

vio a dos condiciones: cl!minaci6n de las trabas jur!dicas 

que atan a un trab.iJador con un amo determinado, cl.lt.O es, 

la libertad de trabaJO tal como lo cntcndfan los constitu

yentes del '57; y por otra l.:1do la craaci6n de una enorme 

masa de individuos que no tienen sino su fuerza de trabajo 

para subsistir. Sólo, según Dobb, cuando estas condiciones 

se cumplen se pu<!de hablar de un sistema de s:1larios mlls o 

manos maduro (l) • Sin embargo, creo que aún f.:l l tarfa agre

gar un tercer elemento, puesto que hombres libres -en <ll 

sentido de no estar sujetos a un amo detcrmin.:ldo- han !!Xis 

tido siempre, y cr,w la libertad jur1dica exista a postcri2_ 

ri de la demanda de hoMbrcs libres, es necesaria. la existe!:_ 

cia de la empresa capitalista, y sólo as1, puesto que el 

salario es una c;1tcqorta, una relación, éste puede existir. 
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La segunda mitad del siglo XIX presenta serios pro

blemas por lo que se refiere al estudio de la remunera

ci6n al trabajo, El principal quiz5s es el que los gran

des grupos de trabajadores presentan dentro de ellos muy 

poca uniformidad respecto a la forma de relacionarse con 

la empresa, es decir, respecto al salario, pues ~ste co~ 

lleva muchas veces rasgos precapitalistas como el hecho 

de que parte de 61 sea pagado en especie, lo que marca 

el rasgo de transición de la dpoca. 

Para establecer ciertos rasgos generales relativos 

al salario y a las condiciones de vida de los trabajado

res durante la segunda mitad del siglo XIX es necesario 

considerar previamente laspeculiaridades por ramas y las 

formas regionales que adoptaron. 

El salario industrial 

Las f~bricas se encontraban por lo general situadas 

alrededor de las gr<lnJes ciudades como el Distrito Fede

ral, Puebla, Quer~taru, etc. A est<ls fftbricds los propi! 

tarios trasl;1daron la forma de tratar de los hacendados 

"ruraliz~ndolas". Por cjcmplo,en una de las más grandes 

del pais, la fábrica Hórcules de hilados y te)idos, si

tuada en las inmediaciones de Quer6taro y proµicdad de 

don Cayetano Rubio, so había edificado en su alrededor 

un pequefio pueblo donde vivlan los obreros con su tienda 

de raya, su propia policla y su propia cárcel. En una n2 
ticia reproducida por Ch~vez Orozco se dec1a al respecto: 
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"La fábrica Htírcules la han convertido los señores 

Rubio en una especie de Rcpt1bl1ca, porque ellos y no 

el gobierno, son los que all1 dictan leyes, las ha

cen obedecer, caetigan a los infractores, juzgan d 

los delincuentes y criminales." 

Esta ruralizaci6n de la flbrica traía como consccuen 

cia que el salario tuviera muy poco ef ccto sobre el resto 

de la cconomla, es decir, que el obrero no compraba libre 

mente en el mercado dada la cxiotnecia de la tienda de ra 

ya, y que el peón no podía abandonar el pcr1rnctro de la 

fábrica. El mismo articulo de Ch:'ivcz Orozco rcl.1ta que en 

las inmedi;1ciones de L1 Ulllrica !!l!rculcs se cncontr.1ban 

tienda:.;, farmaci.15, ele., todo cuanto ncccsit:ira el obre

ro, <lderna~ d~ que las rentas de las casas situadas en el 
perfmctro de Lis fjbr1ca;J er•tn descontcid.rn de los jcrn;i

lcs, ;1:,1 <JU<! el Sit L.r10 n~r1n:s.ib.1 c,1:¡1 1ntegru a lo:.; p:i

troncs. Ast pues, ~uc el cfcctu de los Jornales sobre la 

econo::it.1 n:giot:3l cr,:i m1n1rno, PY.Ccptr' en L1:. ~;ituad;:w en 

el interior de las ciud.:i<lc:;. Tan cr..i ¡wi <¡ue, por ejem

plo, en Qucr~taro, donde se encontraba la f5hrica l~rcu

les, no existL1 otr.i fuente de trab.1JO que no fuer.1n las 

f~bricas, lo que t,i.mbiln puede cxpl ic.:ir l<i:; condici<>nes 

de vida. El ¡u·th:ulo rr.cncion.ido agrer.n al r.!~Jpccto: 

•• y cono los obreroo, no siendo del trabajo de 

l~s f5bric~s no tienen otra industria o profesi6n de 

qu6 vivir, ~arque todo al rnovimi~nto del Estado es 

el que uqu~ l ! .is le d,m, ti e non que .resign;irse con tan 

triste suert.-:." (2) 
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En el Estado de Puebla, la situación de los obreros 

fue más dif!cil. En 1843, la raya semanaria de las fábri 

cas de hilados y tejidos ora do 6,154 posos, y para 1976 

-o sea 33 años despu~s- 6sta asccnd1a a 25,000 pesos (3). 

Y era precisamente en Puebla don<lc los salarios nominales 

eran de los m&s bajoa de la RepGblica (4). El Socialista 

narraba que sólo so obtcn1a empleo si eran buenos cristia 

nos, y de su raya semanaria se len descontaban: don rea

les para la sociedad cat6lica;un real para el enverjado 

del atrio de la Catedral; un real para el soet6n de los 

Hermanos de 1~1 Vela Verde (cncendidn a la hor<t de su muer 

te); un real y medio p.1ra el rne;, de Mari.1; unu y medio 

real para el de JnsG; m0dio real para la misa de la capi

lla de l.i Glbric.:i; medio real par.:.1 las necccidad1,;::; du la 

Igle9ia; modio y cuartillo para el Santo Srpulcro: y tres 

reales por estar :;uscri to ~1 los p(!ri6dicos qu<; defienden 

la rcligi6n {5). Y s~ en Puebla lo;, descuentos por concce_ 

tos religiosos ·~rt1:i co~'tuml.n·e en casi todils l::i:; fábricas, 

y la Iglesia tuvo un Fapel de cnmpuls16n cxtra-ccon6mica 

importante, en otras como en las f~br1cas El Aquila y Co~ 

treras, ;unLa:z en {!1 D1:;trito I·edc:::-.:il, i.w le!! t~xl.qta 01 6% 

de sus salarios ccn <·l pretcxt(> del sc;rv1cio l'l'6dico que 

adcmls era inexistente 16). 

En la fSbrica El Aguila, el Jornal di~rio Vilriaba en 

trc 12 centavos y u~ ~~so,y el horario de trdb~jo era, co 

mo en todas lac fábr~c.:"; del Villle de Ml:xico, en verano 

de 5:15 a.m. hast11 Lis G:45 p.m., y en invierno de 6:00 

a.m. hasta las G:OO p.m., excepto dos sesiones de 15 minu 

tos para alimentarse 71 • En Puebla la jornada era mSs lar 
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ga, 18 horas con dos suspensiones de 15 minutos. (8). En 
el Estado de M~xico, la fábrica textil San !ldcfonso, s~ 

gOn denuncía de ~l Socialis~~· los obreros rccibtan casi 
tres pesos semanales [37 1/2 centavos diarios) para una 

familia de cinco miembros; las mujeres de la f~brica tr~ 
bajaban doce horas y media al dfo y rccibfon 16 centavos 

diarios (9). 

Entre otro!'! 9rupcs, por cJernplo, el Bal,uio de car

pinteros o albafiilcs fluctuaba alrededor de d0s pesos di~ 

rios en el Distrito Federal, o si era pe6n, la mitad apro

ximadamcntn (10). Dentro del grc:nio •lC' los fobricantcs de 

carruajes, un operario excelente qanaba de 10 a 35 pesos 

semanales y uno muy malo de O a 10 pesos (11), y un coche 

ro de diligencia 120 pesos mensuales (12). 

El trabajo femenino 

Este ora en realidad frecuento. Se calcula que las 

obreras g,mnban como m.iximo 75 centavos y en general en

tro 12 y SO cent~vos; ~demSs se les conccd!a dentro de la 
fábri..:a prt'.!st,'"~os p.u·a lo que• nece:;ítc.1r.;in, y también para 

comprar alimento:; dentro de 1<1 fábriC·l con un r~dito del 

25% semanario, y el tiempo G.e trab<1jo era menen· que el de 

los hombres: de 10 <1 12 horas (13). Entro las industrias 

qno m:!s uti liz.·:ll;a11 mano de obra fcmenína era la de t·1ba

cos, que en las cien f:!bricas existentes en 1877 ocupaba 

aproxim.:;damente a 3,00Q obrcr<1s, y otro!! corr.o los talle

res de coetur~ pagdban salarios semejantes. (14) 
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La minería 

De todas las rrun.;s ccon6mic<IS, 1.1 minería era la act!_ 

vidad que generaba m.'lyores salarios, los cuales eran en su 

mayor!a pagados a destajo (15), pero es necesario conside

rar t.:imbi6n que los centros mincrm; 1w tJncontraban ~·a sea 

lejos de los centros de población, o en lugareu que se ca

racterizaban por haberse fundado qracias al aw¡c minero. 

Lo cierto es quu en ambos casos los precios de lo:; produc

tos de primera ncces1dild ten1an que ser llevados de otras 

regiones encarcci~ndone ilS1 not:>.blcmcnte. Al príncipio de 

la Reforma, los salarios fluctuaban entre tres y cuatro 

reales {37. 5 y 50 cont,1vos l a los simples !'eones (16), y 

de 75 centavos a un ¡~so a loe traba3adores m5s califica

dos (17). Las minas, por :iupucsto, p.H¡Jbiln a los trab.cija

<l<lres cxtr.:injcros con bi\~it.·rntc 9enProsí•l:1d proporcion<i:lme!!_ 

te h~1bld.r;d0 r(~~:pcctr) a los n:H·1cn.1le.J~ Los suol<los, por 

ejemplo, ¡,i(> u:• •~rr.ple,Hlr• ir.c;l(·r. di; 1.1 zo1H dL· 11,1,·huc.:i o5ci

laba entre 'lc:ínte y c1vnto y ¡;ice, c!e ¡:1.~;;c,:; :::iemdnar.i.0s; d! 
bansclc aJt;m:'ls, lefi.1, 1'.:trb!'.:., :r.a1z, ¡;:"~tura::, \•elas y has

ta criados {16}. L~:J m:i.s ijrc;!Jablc es qu 1} L)~;ta diferencia se 

debiertl al alto nl.\'el t(cnü:u ~le ,Jl,Jú!Uli extranJ•~ron, tlC

ro tamLi6n ha!Jr1..i que tc;n.1r Pn cuenL1 !.ictorcs t.1Jcs como 

la confi =tnz..i que alqur.ds co:np~lú1'.ns e:xt..r;inJ'Jt"J.~-;. ten1.1n u 

sus c011:h1cion<ile:; y qm.· no d1;¡¡,enr,altan .:i lr.1:c; Thttivo:.;, por 

ejemplo en L1 ;H.l:ninisu-.1t:1(.,n. 

As:!, .:i fines de l ..i Ht:ptibl i'.:"it Hestaur;ida, hab'!a cmplc~ 

dos en las mina~ 102,204 obreros a loa cuales se les paga

ban ocho millone!; de pesos anualmente en sueldos y sala-
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rios (19). I.os datos de 1895 respecto a la importancia de 

la minería, corno porcentaje por zonas respecto a la pobl~ 

ción ccon6micamcnte activa en la región, t'ra mt"ls o menos 

la siguiente: en el norte la minería ocupaba el 7.27' de 

la PEA en la región: en el centro el 1.521; y en el sur 

apenas el 0.47% (20). En 1898, la cantidad de obreros err.

pleado!J en lu mincr1.i h.:ib1a descendido ¿¡ 8'}, on -aunque 

no se tienen datos para loa sueldos y salarios pagados d2 

rantc ese afio- al p:uccl•r aumentaron como promedio nacio

nal de 0.32 en 1877 a 0.47 en 1898 {21), a la voz que la 

industria respecto ;1 su producción obtuvo una gran mejurta. 

En precios corricnte3, ~or ejemplo, l~ mincrla produjo en 

los afian Je 1877-78 ~prox1madamcnte veinticinco y medio mi 

llones de ¡A!fiOS, y pna final del si9l0, 1;1 cantidad se 

olev6 d ciento tre1ntd y cinco millones de pesos (22). To

do lo anterior sólo p~ede explicarse por una progresiva 

tecn1f1cac1tn y ncJorau en los procc5a~ de beneficio de 

los metalc5. 

r:sta d1s¡x~rsi6n de lo!: centro:; mineros, su nh!jamicn

to de las ~onas t.:rbanas 1' quiz.1 mfís 'itl(: n:id,'1 la cstr<1tifi

caci6n tan fuerte c:1tr0 lr,;:; trab.:iJ.h!ores, J>;1 ,:omu la fre

cuente costumbre dei ¡.><FJ0 ,1 Jest<iJO, ~0~1trihuy6 a que fue

ran pocos los t...:sfu(:rzos F-.tr.: un:irse 'l pre:1tc-~n,1r sobre lon 

s¡:;larios. r.~' l1.1:it.1 ¡;ri:1cí¡;io:.; de siglo, con un,1 mayor tec

nificación en Lw 1:an;,:; que h.:í uni fonnadr; m.1s su condición 

de proletarios, cuandu las grandes huelgas mineras estallan 

conmoviendo al país. 
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El salario real 

Y ahora bien, ¿qu6 es lo que se podta comprar con los 
salarios mencionados? I,os datos que poseemos (23) son de 

mayoreo para el año de 1895¡ la zona más cara parece ser 

el norte, seguido de centr<1 y sur. Tomando por ejemplo, 
tres estados de la Rep~blica: Puebla, Distrito Federal y 

Zacatccas, vemos que al mayorco cien kilos de maíz costa

ban l.31 en Puebla, 3.22 en el Distrito Federal y 4.34 en 

Zacatecas; el frijol 5.31, 4.20 y 3.60 respectivamente: la 

carne 22.0l, 16.80 y 16.27; el azúcar 18,lB, 17.75 y 20.00; 

por 1ltimo, el arroz 19.SIJ, 14.79 y 18.02. Lo anterior nos 

muestr.:1 que la ciudad de Ml'.ixico era la más bar.:ita, quizá 

porque en sus alrededores se hab1a cxtcndido una producción 

mercantil de bienes siilaríos y porque continuaba su papel 

de centro do dislribuci6n. Tornemos los cinco productos men

cionado!; y vewnos: ¿Cu:l.nto costaba un kilo de cada uno de 

ellos y considerados en conjunto? Para establecer una rela

ci~n con el Jornal diario: 

Puebld D. "'· Zacatecas ---

Mah .03 .03 .04 

Frijol • 05 .04 .Ol 

Carne .22 .16 .16 

Azúcar • 18 .17 .35 

Arroz .19 .14 .21 
---
.67 .54 • 79 
::::r.:c::::; ::r::a::=: Ct#S~'ln::S 
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Esta diferencia nos revclu la mayor explotación en 

Puebla donde los salarios eran adcmlis nomin!llmentc más 

bajos, pero os ~asible que fuera allf donde loe obreros 

corrJJ1nabiln en maror mcdlda que en otnw lugarN; como el 

Distrito Federal por ejemplo, el trabajo industrial, 

mientras que el rc~;to de lil familiil cultivabd la tierra. 

Por otril p<>rh•, Z.icatecas, cprn Pra un cnt<Hlo minero por 

excelencia, nGs revela un costo de vida mfta alto que en 

Puebla. En esta comparación vemos que el salaria en roa

lidild so asem1:·3;, ;11 m!n.imo de sub·;j~;tenci.1, c!>to sin ol-

vidar quo <~stcrrK):~ t~:J!n-.lndo prf~cio:.; al rr1.1yorflr.:. .. fl-51 pu~s, 

parece ro31ble que lJ ley de bronce de las sJlarios fue

ra bastante apruxunada a la ruallda<l y su validez dcpcn

df..i m~s que nwli:: <lal fluJo contfn\lo <le Lt m.ir1~1 de obra 

buscando trab;.1y.1 •:en Lu; cii.<dadct; y de L.1 ~auL1tina dcsa

¡:,.::.r icH'rn de les taller<..:5 ;1rtesanal<:s 1 lo que imped:!.a la 

elev.1c1!'.'.-n d•' Js;-; :;..1lar10:; ¡x•r encin;i del nivel JC> subsis 

tenci<1s (2ti). 

Por supuesto ·!'..lC •!l detcrmi.n.:ir los sJ.lario::i agr1co

las presenta muchos mjs probl~mas, dcbi<lo a qu~ es ali:!. 

donde !a rdlr1buci(n al trJba]o aparece ravcstida de mu

cha:i formas debido <1 <¡<;e cn la agricultllrd la unidad pre_ 

ductiva es mucho m:i::: ¡·.::rn;..:abh• «l r.a~dio <1:nbicntc que la 

industr i.:i 1 p~1r <:Jem¡,10. ;,c¡u!, l1):i factare:i tales coito la 

dcn~ida1 dc~nqr~fJc~, la ecología y, ~obre todo, lus re

lacwn";:: ¡t«'Capitalistas e:dstcntcs, influyen en mayor 

rr.edid<1. 
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En el cuadro que aparece en el texto do Luis Pombo 

(25), los estados qu<? aparecen con mayores salarios son: 

Baja California (50 centavos); Chiapas (50 centavos); Du 

rango (50 centavos); Michoactin (45 centavos); Morelos (50 

centavos); Sonora (60 ccnt.lvos); lor: mtis bajos en ll.guas

calíontes (18 3/4); Nuevo León (lB J/4); Chihuahua (21 

J/Bl y San Luio Potosi. As1 que 1~ dispersión es suficia2 
te para que no ce pucri.1n establecer grc1ndes zona::; de aal'2_< 

rios nominales alto::i o baJos. Sin cml.Jarqo, on el libro 

Las Est<sd1sticas Econ6micar. del Porff riat(~, 1;1 1.ona norte 

(26) pan!ce en promi:dio la de m.'is .. 1lto¡¡ saLuio!1 (O. 31), 

mientras que el centro y el !J\lr aparcc•.rn r<.!S!Jt<Gtiv,1mcntc 

como m~s ba JO!> (l 7 y l H Cl'll tavor; r.L•spect i v.unen te) , o sea 

que mul•stran una :;í<Jli:i fic11tiv;1 discrep.:rnc1.; con J;rn cifras 

de Pombo, que a su v0z L;::; lubLi tom:ido de L1 estctdtstica 

preparada ¡:;-::'r ~.:!t!\l:; !{:~~::-.crv. La..s; cifras de PumlJrj tion la.s .. 
m:is apegadas a t\)s s.ll .tríus nomii:,dcs du acuerdo con los 

ttHitimonios encor:tr;idus; sin e!;'tl.J:irqn, las otr.:is parecen 

adecuarse mejor al Sillario real, y considerado el pal& un 

con)unto, la dife1"t;nc1a aparece c.:on r:i.:iyor veracidad. 

¡.,, mt::did,"t <¡u•· el C'J:1p_;rci 1) de t?xportac16n ~umcntabu, s~ 

bre todo J<! produ~·to~; t19rfc,1Lu; como caft5, madera, cau 

cho, sis3l, etc., l.1 !litu.::ición de los peones .1<3r1colas se 

endurcci6 más por cu~tradictorio qu~ parezca (27). En Chi! 

pas, Tab.:rnco }' i'uc,1t:'.i1t, prin<.:ip<llcs agroexportadores, la 

situaciOn de los peones tomo todas las formas de esclavitud. 
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Los salarios, por lo general, ven!an siempre acompañados 

de una gran parte en especie. Por ejemplo, en Tabasco en 

1871, el salario agrfcola era generalmente un real, sin 

contar la raci6n semanaria de alimentos, m~s o menos la 

siguiente: cien mazorcas de maíz, tres libras de frijol 

y media libra de sal a los casados, a los solteros la mi 

tad de esta raci6n (211. Corno puede verse, esto correspo~ 

de a una forma transicional de salarios, no es por tanto 

salario strictosensu. 

Respecto a las condiciones de vida, los artículos de 

Angel Pola publicndos en El Socialista, sobre todo la se

rie "I~s esc~ndalos de la esclavitud en Mftxico" son bas

tante reveladores: los castigos corporales, los peones f~ 

gitivos, el uso de grilletes, las fortunas que reclamaban 

a los peonen corno deudus, en !in, una verdadera situaci6n 

de esclavitud pareció .1centuarse en el sur de México a me 

dida que au.'r.entaba el C(;mc;rcio de CX[;Ortaci6n. Años antes, 

cuando com1m;-;1ba a debatirse en Mt:xico cBte problema de 

esclavitud, el peri6Jico El Siglo XIX se vio en problemas 

por aceptar insurtar en sus páginas una denuncia sobre la 

esclavitud en el uureste (29). En Yucatán, por ojcmplo, 

la tendencia fue ctinsidcrublcrncnte mayor. t,1 pr.'ictica más 

corndn cea que cuando un peón ftcasillildo cambiaba de finca, 

el nuevo amo tonta que cubrir la deuda que 6stc habta con 

tra1'.d() con el amo anterior, pero posterionnente con elª!:!. 

mento del precio internacional del henequén, esta pr~cti

ca fue abandon;ida, y el valor del peón se fijab3 por las 

condiciones d(•l mC>rcado independientemente de 1,1 deuda 

contratda. En 1895, el precio de un pe6n oscilaba entre 

200 y JOO pesos, y en 1900,el precio subi6 entre 1,500 y 

3,000 pesos 130). 
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Un ejemplo de la servidumbre establecida con el au 

90 del mercado externo est~ contemplado en la Ley Agra

ria del Estado do Tabasco, en el año de 1864 (31). La ley 

intenta reglamentar la condici6n de los peones endeuda

dos. Se especificaba que cada pc6n era libre de contratar 

se -o sea endeudarse- con quien quisiera, y una vez con

tratado debla de respetar la ley, que especificaba entre 

otras, las siguientes condiciones: se obligaba a la mujer 

y a los niños del pe6n contratado a traba]ar en la finca 

o hacienda por el mismo salario del padre o •a cuenta del 

adeudo". Adem:ls, los mozos 110 pod!;:in abandonar la finca 

sin permiso escrito del "amo", y en caso contrario seria 

arrestado por lirn autoridade:; "o por cualquier otro ciu

dadano", notif.icand'J al runo que pagar!.'\ la aprehensión 

~con cargo al infractor•. En el capítulo cuarto se espe

cificaban las po~ibles discusiones del contrato de traba

lº por deudas, y la frdcci6n 8 mencionaba que si el duefio 

de la finca o cuJlquiera de sushi)os era requerido por la 

guardid naciondl o el CJ~rcito, un mozo adeudado podta to 

mar su lugar q1;1edando exento de deuda Msi no desertaba". 

Establcc!a la ley una Jornada da S de la mafiana a seis do 

la tarde. Ade:n~n la propia lt•yhabla de Li µosibilidad de 

vender al moio lart!culu 21, fracción 31 y un articuloª! 

terior hilbla dé que uno de los uelitúfi de los pz·opieta

r1os era vender al mozo "com0 s1 fuera un esclavo", as! 

aparentemente el nozo d0L1a tener la oportunidad de esco

ger a su nuevo ;uno, 'l se m.inten1a 141 posibilidad de con

tratarse con quien quisiera. 

Puede distinguirse tres tipos de trabajadores agr1c2_ 
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las en el sur, dedicados a trabajar en las fincas agroc~ 

portadoras: el pc6n acasillado y generalmente andeudado, 

el eventual y el de las aldeas vecinas. Este último rec! 
b1a los mejores sdlarios. En la región del Soconusco, por 
ejemplo, los peones endcudadon con la hacienda recibían 
cuatro reales al d1a y cinco los trabn]adorcs "libres" 

(32). Los pocon peones libres -trabajadores estacionarios 
sin ticrr<l- ten1an mejores condiciones, pero a los que P2, 
sctan tierrao hubieron de pagarles mejores salarios. 

Pero, ¿qut! fue lo que permit16 que algunos mantuvie

ran sus tierras? Lo m~s probable es el miedo de los hace~ 

dados a provocar li\ violencL1. Tanto Chi.:ipas como 'iucat~n 

sufrieron las llamadas guerras de castas, que r.o eran más 
que la lucha por la t1erra,y si bian el L>'j6rcito impidi6 

la destrucción de las haciendas, los latifundistas no lo

graron arrebatarles las tierras a la totalidad de los in
d19enas (33). 

El norte 

Por lo que se refiere al norte del pals, al igual 

que en el sur, la demanda de productos agrícolas era acom 
pañada de la escasez de mano de obra; el norte no tenia 

reservas importantes de mano de obra 1ndlgenas. Uno de 

los ejemplos sobre el trabaJo agrlcola puede ser el si
guiente: en el sur, los medieros pagaban 2/3 partes de 

la cosecha al hacendado, mientras que en el norte pagaban 
sl'.ilo la mitad o un tercio (34). En el norte cxisti6 en me 
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nor medida el sistema de endeudamiento. Este sistema te

n1a por supuesto el inter~s de atar al trabajador con la 
finca, pero estaba condicionado de dos maneras: que el 

trabajador no pudiera escapar ya porque no tuviera otra 

posibilidad de trabajo, o porque la costumbre regional o 

la ley ejercida a través del jefe político o militar lo 

obli9ara a volver. El otro era el caso de los medieros, 

que por la miseria en que viv1an, necesitaban siempre de 

ser refaccionados continuamente por la hacienda. As1, el 

norte, donde la movilidad era extremadamente superior que 

en el sur, la primera condici6n tenia poca validez. S61o 

la relativa a mediero~ tuvo cierta importancia. 

El norte ~e vio obligado a pagar altos salarios y 

ofrecer ciertas boncficios ¡Mra mantener a los trabajado

res en la fti.bric.1, mina o )¡,;ciend;i. Dos factores contrib.!:!, 

yeron a un r5pido establecimiento de salarios: la poca den 

sidad de poblaci6n ret;pecto ,1 L:rn tierra¡¡ libres (35), y 

que los habitantes, generalmente inmigr;mtcs, llegaban des 

provistos de otro medio de vida que no Cuera vender su 

fuerza de traba10, lo que eliminó una gran etapa: la de 

des¡:.ose<:rlo:i de su tierra como pasó en el centro y t:?n el 

sur. 

El centro 

El centro de México presenta el mayor na.mero de trab!!_ 

jadores libres, producto, por una parte, de las expropia

cionc~s, pero por 0tra de un inci.pieotc desarrollo mercan

til en la Jgricultura que conllevaba a la conccntraciOn de 
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la tierra y a la espec1aliiaci6n de los productores. Aa1, 

no sólo exist1a una abundancia de mano de obra, sino que 
mientras el sur producía para la exportación -y esto se 
observa en sus principales productos: caf6, cacao, sisal, 

etc. - el centro produc1a para el mercMlo interior: ma1z, 

telas, trigo, etc. Aderr.:is, la part<! qt:e el sur produc1.'l p~ 

ra el mercado interior, tiste era elaborado en las fábri

cas cercanas a los centros de consumo, es decir, el centro, 

conformándose adcmtis una distr1buci6n geográfica del traba 

jo que se acentuó u lo largo del pcr1oc.l(J y que en gran Pª!:. 

te todav1a se mantiene. 

Con un mayor CJftrcito d~ trabajadüres libres, el cen

tro ten!a t'.!n sus hucicndas generalmente trabaj.:idores tem~ 

ralas, con una minorfa de acasillad0s. Obviamente que de 

manera paulatin.:i resul t;>bil m:is b:ir.\to contratar eventuales 

que manti:rner peones todo ol ;:iño. Scq<ln Gonztlle:! ~i'IVilrro, 

este exceso de oferta de mano de obr.:i \!Stab:i haciendo des! 

parece:: el peonaJe por endeudamiento en toda la Rcp!fülica. 

(36) 

Un descenso <le los !:i<'\larios .ip,ucci6 sobre todo en el 

centro a partir del año de 1897 (J7), sobre todo, al pare

cer, por un exceso en la of~rta de la r.;anu de obra: 

"Los brazos <h:socupado:; o subcJcupados en el campo se 

sumaban a astas a los artesano~ sjn trabajo y casi 

nunca tn.1 an 'por tunid,1d ñobido ,\ que el des.u:ro l lo 

de la manufactura y los serv1c1os 110 t:riln !iUfícientus 

par-a ;:i.bsorb~r los, y c~to rnotivat.:1 t;ni\ cleprP.si6n on el 
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nivel de los salarios y lesionaba el bienestar de la 

poblac16n." (38) 

Lo anterior tambi~n puede explicarse de la siguiente 

manera.: 

"Puedo suceder simultáneamente que la disponibilidad 

de trabajo proletcirlo a w1 precio inferior a determi_ 

nado nivel constituya una condición necesaria para 

ol crocirnicnto de la industria capitaliata, pero que 

la presencin d(• et> te elcmt•nto neces<uio, esto es, m~ 

no de obra barat.l, en un grado desproporcionado con 

los otros inqredi~ntcs esenciales <le la oituaci6n, 

puede contrihnr :1 n•tanl.1r precisamente ese cambio 

tlknico qu .. ": t ~ ·fost.inado a precipit,1r el advenirnien 
to del ntlt:'VO or:Jc:t ec·~-·::(.;::11~0 ..... (3:l} 

r,o ,1nterior ::rncc<lil'i en ••! c•.:ntro de Ml':xico; .il menos 

algunos infor:re:; i.n.Jic.1n <JU•' p,1r:i finillcs del siqlo el cos 

to era alrededor d•.: '''· n.!ío can, uU lizando m,v¡uinaria que 

mano de obra (40). 

¿cuales podrían ser lao cx~licaciones acerca de las 

diferencias 1e<pon.1J,;:; por cuanto a la líberaci6n o ínten

sific.::iciln de 1..1 :;cn-i.durr.bre, qi1<• f;1vnreeieron o rctraaa

ron la aparición ele?) f:roletarL\do, y por t.;ntc un sistema 

de salarios? 

Vearnos las hipl'ítesís: Zwcezy señala que la intens1fi

caci6n de lil servidumbre durante el auge comPrcial se debe 
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a que en los centros lejanos de la econom!a de intercrun
bio, es decir, los mercados, el trabajador tiene menor 

movilidad, lo que le reata bases do nogociac16n y le de
ja a merced del patr6n: 

•El trabajador no puede escaparse porque no tiene a 

dónde ir; a todos los fines prlcticos está a merced 

del seaor, que ademas, no ha estado sometido a la 

proximidad civilizadora de la vida urbana. Cuando la 

ampliaciOn del mercado instala un ansia de ganancias 

en una clase dominante que so cncuontrJ en tal situ~ 

ci6n, el resultado no es que se desarrollen nuevas 

forma!l de cxplitacH'm u1no que se in ten si flqucn for
mas antiguas. tt (41) 

Cierto la primera parte, rol.JtiV'1 a la proximidad de 

los centros de ccmsumo, como sin6nimo de movilidad p,1recc 

convincente, pero no asi la segunda que hace depender de la 

cultura del patrón la forma de producción, pues el hacen

dado agroexportador estuvo uicmprc en contacto con len cen

tros comerciales, pero la forma de tratar a los peones estu 

vo siempre condicionada por f¡¡ctorcs que no eran prec isame!!. 

te su voluntad de cambiarlos. 

Dobb atirrna que m5s importante que la proximidad a los 

centros de con:rnmo o a la civilizilci6n, se estuvo siempre 

condicionado respecto a la exintcnc1a de elementos proleta

rios o semi-proletarios, esto eo, quo la oferta do trabajo 

debo considerarse como fum.lament.11 C>n cuanto .1 considerar 

si so sobrcvivlan o se disolvían las antigu~9 relacionas 

sociales. (42) 
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Es diflcil proponer una hip6tcsis, pero considere

mos lo siguiente: lo complejo de esta situación reside en 

el hecho de que el capitalismo se desarrolló sobre bases 

precapitalistas que no fueron liquidadas bruscamente en 

ningdn momento, a~n m~s, fucron<tJrovcchadas en ciertas 

formas. De tal modo que fue un cnpitalismo que dependió 

siempre de su capacidad para aprovechar las relaciones 

precapitalistas y crear a la vez un mercado interno. Es 

en esta contradicciOn en la que cifra fundamental.mente su 
problemática. En el norte no existió mayor problema; el 

centro logró conformar y aprovechar un mercado interno, y 

el sur dependió totalmente del consumo fuera de su ~rea. 

El capitalismo no logr6 en esta 6ltima región despojarse 

de su base precapitalista,no logr6 despojar suficiente

mente a los indlgcnaa de sus tierras para formar el mer
cado interno que necesitaba. El grado de desarrollo pre

capitulista que cncontr6 el augerrcrcantil en cada regi6n, 

asi como el grado y nivel de las ínversioncs extranjeras, 

dctermin6 el tipo de capitalismo que se generó, as1 que 

tanto la cercanía o lejanta de los mercados o la abundan

cia de mano de obra fueron tan s6lo algunos de los aspec

tos que rcvist16 esta fusi6n. 
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EL SURGIMIENTO DE LA BURGUESIA INDUSTRIAL 

En los capítulos anteriores, hemos tratado de seña

lar una de las formas de creación de la riqueza por parte 

de la naciente burguesía: la violencia. Pero ~sta no es 

la 6nica forma de crcaci6n del podcri6 burgu6s, ni mucho 

menos, sino que la propia reproducción de esa riqueza, 

los mecanismos de explotación, constituyen su parte medu

lar. Ciertamente que esta forma presupone una anterior, 

que se ha dado en llamar originaria, pero en los pa!ses "2 
clásicos se conjugan simultánea.mento la acumulación primi

tiva con la capitalista en una forma de desarrollo desi9-
nal. 

La fuerza de independencia signif ic6 para la inci

piente burgues!a una magn!fica posibilidad de desarrollo y 

expansi6n: 

"El clero aument6 considcrahlcrnente sus riquezas, 

los terratenientes expandieron sus dominios; los 

comerciantes y otros propietarios urbanos amasaron 
grandes fortunas con la eupeculaci6n y el agio. Para 

otros en caT.bio,cl resultado había sido nefasto: 

no solamente los indígenas perdieron las pocas ven

tajas y garant!as jurfdicas que al menos les asegur~ 

ba la tutela tradicional de la nonarqu!a española, 

sino que todavía tuvieron que reuentir la miseria 
provocada por la guerra civil permanente." (1) 

Esta situacj6n en la post-independencia caracter1z6 

una apropiación 4uc adl'.!ll\ás do combinnrse con la violencia, 

permitió enriquecimientos rápidos mediante la especulación 
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tanto monetaria como con cualquier otra mcrcanc1a gracias 

a las violentas fluctuaciones que suced!an por la inesta

bilidad política y econ6mica de la nación. 

Muchas riquezas acumuladas previamente a la indepen

dencia fueron trunbi~n duramente afectadas por ella. Uno 

de los casos mis notorios es la expulsión da los espafio

lcs en 1827, la cual, scgan Lorenzo de Zavala, afectó in

directamente a 10,000 familias y con ello se estimaba que 

la salida de capitales era aproximadamente de 12 millones 

de pesos, y J\lamtin sostcnta que la pérdida más lamentable 

era "la industria con que se hacta valer." (2) Lo anterior 

combinado con el hecho de lu inestabilidad polttica condu

jo a una enorme escasez de capitales que trajo como conse

cuencia una clevaci6n de las tasas de intcr6s para présta

ttos. En la d6cada de 1830,Alamán se vio obligado a pagar 

el 23i Je intt>rt'!s anual sobre un présti1mo, y t,11 p.uccc 

que las taH.is de interés aumentaron m~s adcl.mte (3). Esto 

puede considerarse como significativo sin olvidar que la 

propia si tuaci6n de 1\lam.'Sn lo hacia conocedor del mercado 

de capit .. lles. 

Los capitales extraídos de la usura o del comercio rlo 

pod1an, Hino posterior a la reform:i, inv;idir el campo, y 

respecto •1 (!1, c:,ilificüron ;;iempre de "rutinera y malsan.1 

agrícultur.1n (4) y por otra parte, invurtir en la indus

tria tenia loe ricsqos consabidoo, pero lo peor eran las 

fluctuantes políticas ccon6micac sobre proteccionismo y li 

brecall\bio. 
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En 1821 el pats entra a una etapJ librecambista que 

ensanchar~ lar. arcas de los comerciantes y ensanchar~ las 

arcas del erario público. Los intcrt"SCS de los comercian 

tes encontraron su apoyo tc6rico en las obras de J\da..11 

Smith y John B. Say: 

"Lo que la presión polftica y mi.litar inglcs:i, fran 

cesa y hol.:rndüs.:i no pudo logr..1r de Espai\a a lo lilr

go de varios niglos; lo que los corsarios y contra

bandistao, crcadonn; dE~l podcrto rnar1tirno de Ingla

terra no pudieron alcanzar,cs decir, derribar la m!:! 

ralla que hacia de la Nueva Espafia el mcJor morcado 

de la mctr6pol!, lo consiquieron unos cuanto:-; C)Cm

plarcs de la obra de Ad;im Smíth, o la lectur.1 .:un

pll.amentc difundida del divulg.idor de la tesis del 

librecambio, John B. Say." (5) 

As1 se eli.lbrir6 el arancel de 1821 qu" abrió amplia

mente hrn puerto!1 mexicanos <ll comürcio lntenncional 

Mun alud de rnPrcLlnc1as inglesas, france!'!as y ;Hm nortea

mericanas se vació en nue:;t1·0 pa1s" (6). Las pi:otestas 

por parte de lC>s ..irtcst'lnos y pequeño!• 1ndustri,1lcs no se 

hicieron esperar; la m16eriJ y el desempleo en las ciuda 

des fur:ron sus rneJores armas csqrim1d.1s en contr."t del 

ar anee 1 de 1 ll2 l. La rLi. :;cu::> i6n sobre un pr'J'j('cto protec

cionista que los ~;ust i tuyera, S•! propagó p·.)r todos los 

a!!ntros de produccifln <lrtcsanal m:is importantes como 

Puebla, Quúrl!taro, Gu;;d;llaj<1ra,etc., y po5teriormente se 

reformó el arancel est.:tblecil\ndose el docrcto del 20 de 

mayo de 1824. Esto no significab,1 el .:iumcnto de impues-
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tos de importaci6n a materias primas y productos elabora 

dos 

de 

el 

"sino la prohibición expresa y categ6rica que los 

artesanos reclamaban para proteger sua productos de 

la competencia extranjera y de la inmoralidad de los 

empleados de las aduanas." (7) 

Pero años despu6s, Manguino,secrctario de Hacienda 

Bustam.'lntc, hizo notar que el decreto de 1824 disminuta 
cobro de los derechos por importación en un m1ll6n de 

pesos anuales ( 8) , por lo que el arancel se convirti6 de 

nuevo en liberal. 

El Banco de Avio fue entonces una salida para quie

nes veian constantemente atacados los intereses de crear 

un.:s industria 11<,cional ct1paz de combatir por el mercado 

interno: 

"De las 31 emprrsas creadas por el Banc0, fracasó 

el 10~; el restu lle•JÓ ¡¡ l.:i etapa de 1•n.:tlucci6n. De 

6stas, siete cerraron antes uc 1845 y las 14 restan 

tes que rccibícrca el 141 del capital invertido con 
tinuaron sus opcracioncu. De l,1s doce er.presas de 

a lgou6n '/ luna ,1poy.id.:-is por el l!.:rncu, nuevc ! lega

ron a ser negocio:; productivo~o.· ('il 

Según Ch.'.ivcz Orozco, el estorbo rn..1yor del Banco de 

Avto fue la rcvolucí6n de S..l!llil hnn<l de enero de 1832 
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wpropiciada por los importadores extr.,1njeros que se 

sintieron amenazados por la efcctiv,1 industrializa

ción que iniciaba M6xica y que, unn vez conseguida, 

abolirían las ut.i lidades t.1!l pingues del contrah.rn

do a cuya sombra rnt>tlraban." ( 10) 

Pero, ¿cudnto capital se ncccsitaha para instnlar 

una f5brica? Scgtln Kcremitsis (11), ln primcrJ que se in! 

tal6 on M~xico, "La Constancia", de Antu~ano, var16 entre 

150 y 300 1nil pesos. La 4'.1brica "HC!rc:.:lns" di:' Cayetano H~ 

bio con 800 mil renos, y "L,1 M;:igJ,1lc11i.1" de 1\nt:trnio Garay, 

es estimada en un millón de pcSO!l, De acuerdo con el pro

pio Kcrcmi t!>is no p.-uecc probable que un;> f.ibr fc,1 comple

ja se hubiera podido inntalar con menos do 100 mil pPsos. 

Las mi:!rca:icfa:; producidas salf:11: ccn un costo muy al 

to al mcrcadc. En und carta escrita por Chichton Willie, 

un miembro di' la comiriitin d•;; t<•1wdores dt' brino~1 r.cl'.iC.tnos 

en Lor:drcs, dP.c!'.1 que r:unufacturar <>n M~xicn n:sultaba C!:!_ 

ro porque se trJbaJaba con ~aquinaria, directores y a me

nudo, ca pi ta 1 irr.por~21do~¡, y t~n con::wcuenci a el producto 

salla muy costoso (1¿). 

As!, en un principio la fábricJ se vio en dcsvontJja 

con el propio ;1rt:cnano y con los rnanufacturPro::i inglcsei:1 

que oxp0rtaban a b:ijos pr.:ciu::i, produc1mid<:"' '.lt:il tol.1 burda 

o simplemente hilo como hernoe visto; su productu estaba tlcat! 

nado a las clases mcdi~s e bajas que no tenían acccEo al -

contrabando ni a los qéncros ímportadcs: 
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"Los extranjeros y criollos -escribla Molina Enri

quez- son los dueños de nuestras fábricas de hila

dos y tejidos, y no usan ni la manta ni los casim! 

res que sus fábricas producen: el desarrollo de la 

industria estuvo siempre subordinado " la capacidad 

consumidora de mestizos e ind1gcr.as" (13). 

Antes de la He forma, la manta mexicana de mejor ca

lidad se vendla a ocho pesos cuatro reales (14), (el pe

so ten1a ocho reales) y la tela producida industrialmen

te en el pals salia costando seis pesos dos reales y los 

artes.lnos, que aún podlan vender más barato que los in

dustriales prnduclan la manta a cinco pesos tren reales 

la pieza. 1\proximadamrrnte el cuadro que i;e presentaba era 

el siguiente: 

ExistL1n ai menos cu.:itro clases de manta en el mer-

cado: 

la. ca U dad 68 reales la píCZ~i de mant.J 2 1/2 rls/vara 

2a. calíd,1d 50 red les la pieza de m.mta ¿ rla/vara 

Ja. calidad 43 re.ilcn la pie-za de manta l.72 rls/vara 

4a. calidad JO rt:"i.llCH la pl".!Zd de mzmta l n•al/vc1ra 

(Fuentf;: Kcrer.1it!ds, 9¡;.<:ib p. 56-57 y Dorantes, 

"Las cl:iscs tr,,b¡1Jadoras" ,et> El_!!!J~;l.:!.__:r_rab.iJo, 9 de di 

ciembrc de 1077, p. 3) 

o sea que puede pensarse que la ~a7or1a de lan fAbri 

cas qua cornplet<lb<m el procesu produc1.rn la de l. 72 y 2 

o 
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reales, porque la de 2 1/2 compet1a con los g6neros im

portados y la de 1 real estaba resen•<ida a los artesa

nos. 

Uno de los efectos m~s negativos que tuvo la indus 

tria textil fue el que propició el contrabando durante 

los primeros setenta año:l de vida indí.'pcndiontc del pais, 

porque retardaron su desarrollo, ya que al entar libres 

del impuesto compet1an con la industria n.:iciona l en los 

renglones que podt.1 producir. Sin eml,;irqo, t;:i pr<Hlucci6n 

textil .mmcntó entre lR~O y 1870. En el primer año habían 

135,538 husos y en el Oltimo 154,686 husos en operación. 

Asimisioo, la pro<luccí6n pil5Ó de l' 25!i, 9GJ L:irgos de manta 

a 3'087,BOB durante estos a~os 115). 

En 1876 ya puede detcctnrsc en la industria uno de 

los fen6men0s r.1~.s íntercs<intes: L:i creciente dependencia 

tccnol6gicu. Por e)er.:plo, un.i. delas primera:; fábricas de 

estampado, L.i "Patriotismon, instalada con 300 roíl pesos 

y que em!Jleaba il 75 personas, la m5quina do imprimir crd 

de los tallen;:.: Je 'I'or.i GoD<l de Mar.che:;ter, caJa de tin

tas de notor franct'.ls '/ un motor .11ner1c¡:¡no de 16 c¡:¡ballos. 

Adern~s 1~1 ~:-:,~ly t'~ii "le L1 iridustrL.1 t.::st .. 1Ltl en mi:inos de 

extranjeros. ,•,sf, <:n L1 IJUP ¡nwde ::cr l<1 mlfo afect.lda por 

este fenómeno, 1~1 1:.uier!a, estaba en manos sobre todo de 

ingleses, fr.:inc(•:>('5 y n:.:rtt;,uncricanos. 1\símismo, no sólo 

las minils, ::;ino tiir~b1(:n Lis Cil~ias de <1curiací6n de moneda 

que rcdituab.:.in yr,rndüs g.:inanciao, estuvieron (•n ma~ws de 

cxtran )Oro::;, en fama de ar n:nd<1 tar ior.. En la propia Me-
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moria de 1878-79 so describo que una de las casas de ac~ 

ñaci6n de moneda m~s ricas,la de Chihuahua, estaba arre!)_ 

dada a un norteamericano llamado Henry Miller que lleg6 

a ese lugar en 1841 sin un centavo en la bolsa, hizo ne

gocios con el gobierno mexicano y en 1876 tenia ya suba

rrendada la casa de moneda, cuyo contrato original pert~ 

neda a la Cau.:i McMandus y Cia., de origen ta.rnbi~n norte 

americano (16). Se calculaba que los minoras obten1an de 

ganancia un promedio de lO'i sobre el producto bruto de 

las minas, del cual dejaban en manos de lcu acufiadores 

de moneda un 50l restante. 

El mecanismo que se scgu!a, tal parece qua era mjs 

o roernos el uiguiontc: cuando uno o <los buscadores <le fi

lones encontraba una buena veta, como no pod1a explotar
la por si solcJ se asoci.:ib.1 con una compañía <}Xtranjera; 

a veces intcntal,;1 explotarla ror 'l1 nolo, y existen tes

tirnonioa de minas que eran traba1actas por c~atro u seis 

personas. De ellos existen que3as de que sacaban tan po

co que casi na les alcanzaba p.:ira paqar sus propios gas

tos, y ver otra p~lrte, cxistt!n elatos sot>rc l~ cret:icnte 

una de las n:'Ji•,:H:S r..5~; rica:; ::orio Heal del !1onte y l'a

chuca la compafita inglesa posefa lU mina~ en 1870 117}. 

Por t.into, u;1 la tJXtrd"':ci6n de motalc;> 110 e:<1~;ti6 

una ganancia -~1~1lvo e:: lll 9r\1n em¡,,reua- qtH~ pudi<."'rt1 pi:!r

mitir que SI..! tr,1d'JJt•r;~ cmma .tlt.1 tccni fi,:.1ci6n. Min en 

1903, sega~ notici~ de La Scm~na Mercantil: 
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"El costo de la miner1a estl representado por dos 

factores principales: salario y provisiones (enten

diendo por provisiones la maquinaria y los explosi

vos). Los salarios representan i.:crcil de un 85% del 

costo y las provisiones cerca de un 15%", ast que 

"todavta la maquinaria instalada on la miner1u no 

pod1a sustituir eficientemente la mano de obra no 

calificada." (18) 

Por otra parte, uno de los Dectorcs mas dinlmicos de 

la acumulaci6n se centraba en el comercio: 

hEn casi toda la república el comercio esta en poder 

de extranjero&. Pertenece a los espafioles el de aba

rrotes del interior y exterior; a los franceses, el 

de lienzos; a los alemanes, ingleses y norteamerica

nos, el de ferreter1a, rn<'rccr:la y atrr.er!a, as{, en ese 

orden." (19) 

As!, una de las ramas cuya prosperidad era lenta y car 

!•da de dificultades, pero que significaba por lo menos la 

fuente funda..'!lcnt<1l de la formación de c.:ipitales t¡ue i:ran 

invertidos después en la agricultura y en la industria, es

taba Vinculada fuertemente con el C~Xterior y '1epand1a de 

éste. 

Pese a esto, el Estado adopt6 una polttica arancela

ria proteccionista entre 1067 y 1876, no por buscar el pr2 
greso industrial de la naci6n, sino porque a pcsilr de las 

ideas sobre el libre cambio reinantes, los impuestos sobre 
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importaciones representaban un 50\ de los ingresos tota

les de la federaci6n (lOJ • 

Por otra parte, las necesidades de medio circulante 

aumentaban debido al desarrollo econ6mico, y la cxportac16n 

de metales ponfa en peligro la satisfacción de moneda. Es

to suced1a cuando la exportación superaba a la producción, 

as1 como cuando la tasa de aumento dn la circulaci6n era 

absorbida por el aumento üe la tasa de crecimiento del pa1s¡ 

asimismo, cuando el pa!s importaba mjs allj de lo que cxpo~ 

taba, es decir, cuando se presentaba una balanza comercial 

desfavorable. 

Hasta 187b, la deficiencia de circulante y la exlsten 

cia de diversos circuitos de circulaci6n, permiti6 la sobre 

vivencia de signos monetarios como el cacao -de 80 a lbO gr~ 

nos por la mitad de un real- segdn fuera su abundancia en 

la plaza, o como sucedía en Acapulco, que se ut!l izaban p~ 

dazos de jab6n sellados por el !lyuntall\icnto a un cuartL1 de 

real la pieza (Ll). 

La unidad monetaria durante el siglo XIX era el peso 

duro o fuerte de pl,üa <lividido en och') fracciones, tam

bién de plata y cuyo peso correspond!a a nu valor. I~s 

fracciones eran: el tost6n, que valla modio peso o cuatro 

reales; la peseta, que valla 1/4 de peso o Jos reales; el 

real, 1/8 de pl'so, i' P5tc (!ltimo ten!u varí.1n fracciones: 

el mcdio,quc era la mitad de un real; el cuartillo, que 

representaba 1/4 de real y el centavo que cquíval!a a -

1/100 de peso. Para las grandostransa~ciones se utiliza

ban monedas de oro: la onza, que representaba lb pesos 
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plata¡ la media onza, cuarto de onza, tercio de onza y 

1/16 de onza, que por supuesto equival1a a un peso pla

ta (22). 

Adcmlis circulaba una cantid.:id fuerte de moneda f11l

sa, que los mismos comerciantes se encargaban de prote

ger, puesto quo de otrn manera no pod1an llevar a cabo 

las vent.1s al por menor {23). 

El problema del circulante traj~ aparejado muchos 

problemas más, pul'!i c.1b1a c!iperar que .:il reducirse la ex 

portaci6n de plata sobre todo permitiera un mayor circu

lante en el pais que facilit.:ira l<ts tr<1nsaccionc!s comer

ciales, baj.:ira el nivel del inter~s en el agio y pusiera 

en circulación a los capitales. Hientrüs que eso no suca 

diO, la usura mantuvo clcvaJas tasas de interds y dismi

nuyó el nivel de salarios a 1;1 vez quí' 1ustificl'> el pago 

en especie. 

Este tipo de fluctuaciones eran posibles porque el 

medio circulante e>r.taba formado cxclusivarr.entc por m,me

da met:íl ica; y;i no hab!a otra forma de creilr otro medio 

de pago. As1, la balanza corncrcinl y el nivel interno de 

precios y salarios estaban !ntlm~rncntc relacionados {Z4). 

Durante la f!¡wc..i de 1867 y 1876 se hicieron mth; sen

sibles estas fluctu.icioncs. El valor medio de las export~ 

e iones de me ta len preciosos rcprei:H.•n t6 <1proximad11111<.!ntc 

del 65 al 80% de la:; ventas al exterior. En cambio, el 

9 Ji de las import<ic ionl!s eran producto:.; agr'l'..:.-0L1s y manu-



62. 

factUTados, siendo el primero del 52\ del total (25). 

As1: 

•En la medida que la estructura de la cconom1a per

mi t:ta obtener del resto del mundo bienes manufactu

rados que se financiaban con los recursos obtenidos 

del sector do exportaci6n,cote fen6meno determinaba 

que el sector industrial de estas econom1as tuviese 

escasiis dimnnsiones y perspectivas." (26) 

Pero al comenzar a decaer el precio de la plata en 

los mercados internacionales a partir de 1873, lo que de 

hecho sjgnificaba una devaluaci6n interna que elevaba 

los precio!; de l;is importaciones y de los productos in

ternos, gcr:cr!'i ur. :::creado interno mucho r.15s amplio y as.!::_ 

qur6 grandes g.rnancias a los productorc!'i. As1, coinci

diendo con el inicio de la 6poca porf irian3 representó 

un est1mulo puril tod.rn l.:is ;ictivi<fodcs orientadas al mer 

cado interno (27). 

En 1075 sucedió una devaluación de la plata del 3% 

y los periódicos da la capital escand.:ilizaban diciendo 

que t.11 dcvc:1lu.:ici6n era "peor que la revolución" y que 

los comerciantes tan pronto como supieren la noticia d~ 

cidieron aumenlar ~rn:¡ precios (28). No sólo los comer

ciantes n!si.ntü•ron el <\ur:iento de pn:cios sino el prQpio 

Estado, que al reducirse las importaciones, se vio me~ 

da de importantes ingrci;os L1 hacienda pílblica. Seg(in el 

discurso de Porfirio D1az el primero de abril de 1979, 
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se encontraba en la siguiente situación: 

qHa venido la reacci6n consiguiente: bajando la im

portación de mcrcanc1as extranjeras hasta el punto 

de que el primer semestre de este año económico - -

(1878-79) los derechos que aquAlla causó ascendieron 

apenas a $3'493,242.99, habiendo producido en el mi! 

mo semestre del año anterior $5'678,557.48, resulta!!_ 

do por lo tanto, una diferencia en el ingreso de 

$2'585,314.49." (29) 

Todo esto nos señala que la baja de la plata no opo

r6 un cambio inmediato cnbcneficio de los precios y sala

rios sino hasta que un proceso de industrialización inte

rior lograra sustituir lo importado. Cierto que la baja 

de la plata funqi6 como una palanca rrotcccionista, pero 

a corto plazo ,1urr.cnt6 precios y connilturalmcr.tc Jcprim16 

salarios. 

As1, Ml'.!xico ceintinuaba en una polttic:-11 librecambis

ta mientras que otros pi11seo para rntoncc9 lo hab1an re

pudiado. Inglaterra conoce un paróntcsi~ en su pol!tica 

librecambista entre 18~6 y 1932. L0s Estados Unidos ha

blan dado ya el v1raJe hacia el arancel ultraproteccio

nista de Morril en 1861 (4G% ad Villor~1n s0bre productos 

importados). Francia repudió el librecambio en 1871, Al2 

mania y Canad:l en 1879 (30) ¡• en Móxico continu6 prácti

camente hil9til bien entrado el uiglo XX. 
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En 1877, la asociaci6n de manufactureros de Chicago 

solicit6 a John N. Foster, agente diplom~tico nortoameri 

cano destacado a M6xico, un informe sobre la posibilidad 

de incrementar el intercambio entre ambos paises. La re~ 

puesta del diplom~tico que actuaba en nuestro pa1s con 
el car!cter de enviado extraordinario y ministro pleni

potenciario, es conocida como "el informe Poster", resu

men de los problemas ro.is importantes de la 6poca. Foster 

señala en su informe (311 que en 1876, la causa de los 
gastos de transporte, alcabalas, impuestos, etc., una 

carga de 100 kg. de harina cuyo costo en Nueva York era 

de seis dOlarcs (entonces a la par con el peso) deb1a 

venderse a 29.03 pesos enlil ciudad de M~xico, y un ba

rril de clavos que val1a 22.50 dls. en Nueva York, an 

México valía 141.62 pesos. La tabla de mcrcanc1aa era 

m~s o menos la siquientc: 

l dl. en Nueva York de jilm6n valía 2.92 en Mtixico 

" .. clavos " 6.29 

" .. harina 4.84 

galletas" 3.64 
.. " sal .. 10.20 

De tal manera que como señala Fostcr, traer mercan

c1as era cada vez menos co:;tcal>lc amén del monopolio de 

europeos sobre el comercio. foster no dejab<t de 5ugcrir 
en su inforrr.e que lo mejor cr.i producir en México, tan 

sOlo si un gobierno lo suficientemente fuerte pacificara 

al pa1s y diera qar.:int1as a la invcrsí6n nortc<llUericana. 

El impacto de los ca¡.dtalcs norteamericano::; lle hartil sen 
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sible a partir de 1889, y os a partir de este año cuando 

poseemos datos respecto a su ubicaci6n. Es notoria su 

participaci6n en minas y determinante en ferrocarriles e 

industria. Pero quiz~ uno de los aspectos m~s claves lo 

constituy6 el abastecer al pa!s de la maquin.:iria necesa

ria para crecer. As1, en el afio de 1873 a 1874, la repa
blica importó ar.:idos por tan sólo 200 pesos, y en el año 

fiscal de 1887 il 1888 dicha importación aumentó a - - -

71,079.00, lo ~ue nos puede servir para indicar el desa

rrollo que se estaba produciondo en la agricultura, y co~ 

juntamente el papel de las mercanc1as norteamericanas (32) • 

Por otra parte, el agio conoci6 su etapa superior 

con la instaurnción de los bancos. El primero de ellos, 
el Banco de Londres, M~xico y sudam~rica, formado en 1865, 

tcn1a un capital <le 500 mil libras en 1H77 (JJ) y a pesar 

do que durante Ul67 y 1876 sufrió los efectos de crisis y 

los tenedores de billetes acudieron precipitadamente a 

cambiarlos por mcttílico, el b;:inco pudo cumplir sus com

promisos (34) y su función: centralizar el capital y crear 

circulante. 

La creación de los bancos fue posterior al primer p~ 

r1odo de O!az, es decir, una ve?. que la Repdblica hab!a 

dado visas de estabilidad. 

El 16 de agosta de 1881 el repr~scntante del Banco 

Franco-Egipcio de Par!s, Eduardo Noetzlin, tuvo un acuer

do con el Ministro de Hacienda Landero y Cos, para la fUJl 

daciOn del Banco Nacional (can un capital de 20 millones 
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de pesos que te~ricamente deber!a tener) que empcz6 con 

3 millones, permiti~ndoscle emitir billetes por el tri

ple, que el gobierno aceptó como efectivo en sus propias 
cajas (35). 

El movimiento de los bancos fue tan fuerte que no 

se pod1a satisfacer la demanda. Al año siguiente se fun

d6 el Banco Mercantil Mexicano en combinaci6n con banqu~ 

ros españoles. Asimismo se fund6 el Banco Hipotecario y 

otros pequeños que posteriormente se fusionaron con los 
grandes como el de Londres y M~xico (36). 

El desarrollo de los bancon fuo rápido, pues al em

pezar el segundo gobierno de Dlaz en 1884, el Banco de 

Londres y Mt:xico, el Internacional e Hípotccario, Minero 

Chihuahuensc, Mexicano, y los de Santa Eulalia e Hidalgo, 

tambi~n en Chihuahua, compett.:in venturosamente en el mer 

cado de capitales (37). 

Así pues, es posible concluír que el eapital comer

cial domin6 cornplc:tamente tanto los primeron años de la 

repGblica •X·1:10 lil (•L1p .. 1 porfirist.:i, y este capital se ma!!. 

tuvo en gran medida como elemento exLernrJ a la produc

c16n hasta co:ncnz;u:- uu..i pauL:itina intromisifin a partir de 

la reforma. Es posible entonce~¡ explicar qur el capital 

comercial constituido Jespu~s l'll c.1pital fir«rnciero estu

vo íntimamente 1 iq.:ido con l.i creación de und economía 

agroexportadora y en r:>ste sentido dcd i.c6 sus esfuerzos. 

La acumulación de capital un M6xico se vio pues restrin

gida por las invcrsionC!s cxt ranjcras por p.uad6j ico que 
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parezca, pues 6stas al trabajar con una gran cantidad de 

insumas importados y enfrentándose a una deprcciac16n 1,!! 

tcrnacional de la plata, establecieron un flujo de capi

tales hacio las r:ictr6polis quccrcci6 p.:iulatin.1mcnte y el 

estado mox1c;rno s11bvi;oncion6 indirectilmente. As!, este 

flujo d1.• CJ[li tal i.mpid i6 la formnci6n dü una burgucs1a 

nacional capaz d~ completar el proceso da disociación O!! 
trc el productor directo y sus bienes de producción, qu! 
dando a:.;ür.ismo r..-ducidu el mercado interior e ir.iposibil.!. 

tado <1 nu vez de crc<1r un proletariado industrial numer~ 

so. Fue la !nduslrlJ extranjera la que lo crc6 d6bil y 

disperso, de acuerdo con las necesidades del exterior y 
con el qrado de dcsatrollo alcanzado en cada ragien. 
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CapitAles ingleses y norteamericanos invertidos en México 
1896-1892 

1886 
1887 
1888 

1889 

1890 
1891 

1892 

TOTAL: 

ca2itales 
ingleses 

L 2'555,000 
.. 5'135,800 

.. 10'956,020 

.. 7'955,000 

.. 11'475,505 

" 3'620,100 

1'095,000 

L 42'700,425 

Capitales 

americanos 

$ 17'575,000 

167'805,000 

70'535,000 

09'395,000 

$345'310,000 

Nota: Al tipo de cambio de l peso por cinco libras ester 

linas; el d6lar a la par del pc~u 

Los datos dl: 1892 correspo:idcn 4 lo!; ¡.:rim~ros d!as 

de diciembn~ 

Fuente: Pombo, Luis: M6xico 1676-1892, p. 72 
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EL ESTADO 

Los inicios del Estado 

El problema del Estado es, sin duda, uno de los pr~ 

blemas m~s complejos cuando se intenta analizar ur.a so

ciedad en movimiento como dice Lenin: 

"En el problema del Estado, en la teorta del Estado, 

podr~is ver siempre, cuando os familiaricéis con la 
cuesti6n y penetréis suficientemente en ella, la lu 

cha de las distintas clases entre st, lucha que se 

refleja o encuentra su expresión en la lucha de con 

ccptos sobre el Estado, en la apreciación del papel 

y de la sign1ficaci6n del Estado." (1) 

Por todos lo anterior, la importancia que tiene un 

estudio scrn<::Jantc salta a la vi:>ta. Aqut, por supuesto, 

no se trata de un estudia exhaustivo sino Jo algunas ano 

tacioncs al respecto. 

Los Est.1dos nilcion.:iles, por lo general, son Estados 

que se conform,m a la par que L1 burguc:sL1 nacional; es 

ésta su sostOn m5s fuerte e importante y a ella dedican 

sus meJores esfuerzos. Por otra ~ilrtu, los Estado& se 

conforman común:nentc, ,1 rafz de grandes cat:istrofc.s fül

cionalcs, corno lo fueron en ~fx1cn In 1ucrrd contr~ los 

nortcarner¡,:.in: e: en 16.:7 y 1.:i ccnsccucntc p~nJida de po

co m5s del 501 deJ territorio r,acíon:1l, ,151 como ln in

tervcnci~n franca~a Ju 1862. ts pues, n partir del afio 

de 1867, cuand~ los tranceses se retiran del territorio 

nacional -mllltarmcnte habl~ndo- cuando comienza a con

solidarse un Estado nacional. 1-:stc !.t:di prccir;umcntc el 
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proyecto del porfirismo: el intcgrnr a una nación a par

tir de una enorme variedad de regiones que comprcnd!nn 
desde el capitalismo mlts avanzado como succdta en el Va

lle de Móxico, hasta las mSs lejanas y atrasadas como 

Oaxaca o Sonora. Por ello, no es accidental que despuGs 

de la batalla contra Iglesias, quedando ya como Onico as

pirante a la presidencia de la Rcpdblica, pronunciara 

Porfirio D!az un discurso en la ciudad de Guadalajara el 

9 de enero de 1877, en las que sus palabras fueron bre

ves:prometi6 form.:ir urrn nación (,!). 

El proceso de g6ncsio de la nación se da desde el si

g.lo XVIII¡ haci.a mediados del siglo XIX estif concluido, no 

en el sontiJo de homo9encidad, !lino en el sentido de auto 

ldentid.:ia hi!:t6rico cultural y poHtico no de todos, sino 

de los scctcre:s l:rnrgu,.scs de van9uardia quienes, .l pesar 

de la dcsigualtfa,; r•~a.1, lo,;ran qcncr,1lizar sfrnholos y co!l 

signas con h1::; que confir;uran amplí.l5 alianzas de clases y 

una hegemonía social. Es decir: 

"•,as repúblicas latinoa.."llcr.tcanas, vcx-dud(~r;is repro

ducciones d~l ideario liberal, no se constituyeron 

en aut~nticus estados nacionales tras l.:i lucha in

depcndcnt i.st-1, sitio en su simbolo9!;1. Contaban s1'.., 

con la ide~luq!a del liberal1srno, pero carecían del 

contuxto c=on6mica, social y polftico qua les diera 

origcnft. (3) 

El Estado es, en eu naturaleza, el geutor de la uni 

dad. Pero se tratab.:i en un principio de un Estado que s:;:. 

brevive en sus ingrasus de la 1mportaci6n y exportación, 
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as! como los gobiernos regionales sobreviven de las ale!!_ 

balas. Se trata pues de un Estado sumamente d~bi.l, en un 

déficit econ6mico permanente que no logra llevar a cabo 

proyectos nacionales, y pdra olla, su vinculaci6n con el 
imperialismo tcndrj un peso importantt'. 

As!, en el trjnsito del Estado entre 1Bb7-1884, dos 

son los aspectos m.1s importuntes: l::l btlsquC>da entre 1Sb7-

187b de la aplicaci6n del modelo liberal, y su posterior 

rectificaci6n de 1977 en .1delante, No se puede afirmar 

simplemente que entre el E::;tado juarista-lerdista y el ~;! 

tado porfirista exista una simple continuidad, y si Licn 

un modelo deviene del otro, es nccesc1rio destacar lor. cam 

bios cualitativos 1uc ue ouccden. Parafraseando a Engels, 

dir1amos que lor. cntcrradorcn de la revolución tlc 1857 se 

hab1an convertido en sus albaceas tcntamentarios. (4). 

Durante la primera ctapd, es interesante subrayar la 

constante bt:ísqucda de participación de la cl.:isc obrera a 

traY~s de 11\s .1s0ciacionci.; mutualistas, as! como las pre

siones que cj~rc16 para que el Estado participara en la 

rcglamcntac16n d~ los ccn!lictos obrero-patronales, y la 

proclama del E•;t;1 l0 di" e:star encima de las clases. 

ro i:~tcr<::;,¡;~·~c •1i;;tin9uu· ·.)tro problc:.11a fund«uncntal: 

si al ¡,rincipio <'l t:;L.1do IJ¡¡b:(;:i propue!1to el dcs;\rrollo -

económico del p.i{i; con base en la 1nuustr1a nacional, po!!_ 

terior:r.r::it e: este ¡ .. rnyt!cto :;e hai.:<1 runuamcntalmente en una 

combinación <l<: cupít;il cxtranj.:ro y nacional; e3to es, 

uno de los m4s incqu!vocon signos de la etapa imperialista. 
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El mercado nacional es competido por l;i industria de ca
pital extranjero establecido en el pa!s. 

Lo que se debe recalcar es el hecho de que el mere~ 

do interno hab1a crecido lo suficientú para hacer atrac

tiva la inversi6n extranjera destinada a ese mercado, y 

no a la importaci6n de mercanc1as como sucedta anterior

mente. Es decir, lu mctr6poli invierte en lugar de cxpoE_ 

tar, cuando como condici6n sine qua non, existe un umplio 

y suficiente mercado interno. 

Si el Estado rnodif ica como hemos dicho su estrategia 

de des..irrollo lo hace sobre todo por (! 1 enorme .i.poyo que 

significa la burgues1a internacional en la conformaci6n 

del Estado nacional. De hecho, es la única posibilidad de 

denarrcl lar la n;;;cH'.m en esos momentos. 

Es pues, el imperialismo, en su íntcrl'.!s por las mat! 

rias primas y los mercados,el qua hace posible la inte

graci6n a travAs de los ferrocarriles, las lineas navie

ras, caminos, telégrafos, otc.,cstablccidos por las nece

sidades y al servicio de los ccntors imperialistas que h! 

ccn posible la integraci6n de diferentes regiones, en una 

jerarqufa do realizaciones que deJan ver a todas luces el 

intert!s imper1.1lista, ¡;ero lo h.:iccn en complicidad con el 

Estado; ése es su matiz esencial durante el porf irismo. 

El Estado y la burgues1a 

Desde el principio a partir d.: l,1 independencia, el 
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Estado mexicano se constituyó en 1110 de los grandes \>res

tatarios de los usureros a plazos muy limitados y con 

grandes intereses. De acuerdo con un observador franc6s 

en 1857 escrib!a al ministerio de asuntos extranjeros de 

su pats: 

•El tesoro pdblico esta siempre vac1o y ahonda cada 

vez más el abismo de la bancarrota. Ultimrunente ha 

sido obligado a fh1<Jar a un negociante español llamf.!_ 

do Portilla B0,000 pesos por 50,000 que dste le ha

bta prestado durante seis semanas.• (5) 

Casos como el anterior podrlan citarse por cientos a 

lo largo del si9lo XIX, corno diJera Marx acerca de las ne 

cesidades financieras del Estado: 

•La deuda pOblica se convierte en una de las más po

derosat; pal.u1c<1s de la acmnulac.i6n originaria. Es C2_ 

mo unú varita m.'19ica que infunde virtud procreadora. 

del dinero L"nproductivo y lo convierte en capital 

sin ex¡~ncrlo a los rinsqos,no al oefuerzo que siem

pre llev,1 consi'J'i lil invcr::;i!'.n industrial, incluso 

la usur1:1r1a." (6) 

A pocos dSa5 de que haLla llegado a Pala~fo Nacio

nal, Porfirio Dfoz llarr.6 a los m:'ls renombrctdor. 11giotis

tas el 27 de dkif.:i;.brP de 1876 para solicitarles un prtl;! 

tamo de 500,000 pe,;o::,, ofrecJer:do reíntegr«\r esa suma en 

cuanto fu(~ra posible y pagar w1 inter~s de contribuir 

con lB9,000 pesos. LGh principales contribuyontes fueron: 
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José I. Limantour, con 12,000 pesos; Francisco lturbe y 
A. Mier con 8,000, y con igual cantidad BarrGn Forbes y 

C1a. La dictadura pa90 con creces el pr~stamo (7). 

Pero los d1as dorados de los prcstamist.i:; oficiales 

est.Jban contados, sobre todo porque los bancos, los re

prosentantcs financieros de los imperios, estaban ya pr! 

sen tes. 

La Hacienda POblica 

Los <19re:.1os del f:stado, al igu.11 ,:¡ue sus in9resos 

son una fuente imµ<J.rtantc de comparación acerca de su fu!!_ 

ciona.micnto. Por CJCIDtJlO, de acucrdri con las Memorias de 

Hacienda, l'ntre 1870 y 1885 los eyrc1ms hab'.l'.an ilumentado 

un un 4ll y dentro de las partidas Je "1rcsos l~N reduc

ciones rn:is notables ei1 el por ciento del tot.Jl eran las 

de 9uerra, que bdJaron del 38'i ill 3H y la. <le hacienda 

del 26i .:il 18\; lc:.s aumentos notablcu fuüron en Fomento, 

del 16 al 2Jí y en GQbernuclln del 7 .ll 12'6 {8). 

El Estado 'l el Im¡1()ri.ilismo: el infor:nc Foster 

En 1873 llcg6 a H~xico como enviado extraordinario 

y pleni¡;otonci:iri<J John N.fostcr,ex-militar dt!l ej~rcito 

del norte en l<t guerr.i civil nor•_e¡¡meril.::,mu, periodista 

y crn.baj;'ldor en M(.):ico h;ista 1880. Fue este embajador 

quien se encargó del reconocimiento J~ Dlaz ante los Es-
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tados Unidos y la correspondencia que enviaba a su país, 

si bien la que se conoce es escasa, es harto interesan

te {9). 

Entre otrao cosas, a Foster ec le solicitaban infor 

mes acerca de las condiciones de M~xico para que los noE 

teamericanos pudieran invertir, as1 como de las garan

t1as y seguridadci; que ofrnc1a el gobierno mexicano, en 

el caso del pro~·cctado fcrrocarri 1. En su informe Foster 

dec1a: 

~Los capit<ilistas no pueden pasar por alto medio si

glo do desórdenes y rcvoluclonca que ha habido en 

M~xico y tienen la convicci6n gcncr~l de que no pue

den invertir su dinero en un1 empresa de ferrocarril 

en este ~ais, si no es contando con la protección 

dul gobierno de los Estados Unjdos por medio do un 

tratado a conv<mci6n." {10) 

Por otra ¡)drte, Foster cre!.:i imposi.ble que las sub

venciones c1ut' ofrt«.:!<1 <Jl goLierno rn·~xicano a la empresa 

del ferrocarril puJieran ser cfectivJs. Lu9 Onicos dos 

campos qui:: ofrr:c'L.rn ciertils <J<lrantl;\s -:;cr¡ún Foster- eran 

los negocios mc~caot1 les y L.i míner Li. Los principales 

prohlcmai:: que: iH.iem5 s, según Foi; ter, tt::n!an que estudiarse 

antes del rcconocinttnto eran: 

"El e3tablecimicnto de una zona libre entre los Es

tados Unidos y Mt'.:xico; la conducta de los indios en 

la frontera; la abolición de lau leyes en virtud de 
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las cuales se prohibía que los norteamericanos po
seyeran bienes ratees en la frontera mexicana; la 

exenci6n de préstamos forzosos a los ciudadanos 

norteamericanos: cuestiones acerca de reclamaciones 

y encarcelamientos;la cuesti6n de embarcaciones 

norteamericanas incautadas y otros asuntos de con

troversia." (11) 

La opini6n ptfülica n<'>rteamcricana vel'.a favorable

mente a D!az, y no hay que olvidar que D!az comienza su 

rebcli6n contr.1 Lerdo desde ?lorteamtlrica. Scgan el pe

riódico New York Hcrald, el de mayor influencia en la 

comunidad de los negocios norteamericanos, el 19 de ago.!?. 

to de 1877 se expresaba de la siguiente manera: 

~El gobierno del Sr. Lerdo protegía a los europeos 

y nos tenía desconfianza a nosotros. De suerte que 

nuestro ministro en M6xico (Fostcr) 1ntcnt6 indtil 

mente inducirlo il suc celebrase con nuestro gobie!. 

no un tratado de comercio m~s libcral,pcro los 

primeros pasos del Presidente Díaz han dado la es

pcranz,1 de <¡uc en i:;u gobierno previllcccr<l un csp!

ritu mSs liberal e inteligente". 

En suma, el informe Fostcr proponía dos cuestiones 

b~sicas: la necesidad d" un i::st;:ido fuerte, cap;:iz de gara!!_ 

tizar la 1nvcrsi6n extranjera y, com<> dice el articulo 

citado, la sujec16n de este Estado al país inversionis

ta mediante un compromiso -de hecho, la fuerza - que 

tomara la forma de tratado o convención. 
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Foster intentó repetir en M~xico, primero con Lerdo 

y despu~s con D1az, la experiencia en Hawaii en 1875. 

All1 los norteamericanos impusieron un tratado de reci

procidad comercial: el az6car de la isla pod!a entrar a 

Norteam~rica libre de impuestos, y a su vez los Estados 

Unidos pod'l'.an exportar en igu.lles condicionen hacia 

Hawaii lo que productan. Al recibir la petición, Dlaz 

nombró a una comisión para que lo estudiara: Limantour, 

Goribar, Cortina Mcndoza, etc. (12). Es decir, puso en 

manos de los grandes propietarios lo que en las suyas P2. 

dr1a ser motivo de reproches pooteriorcs. 

La comisi6n, unil vez üstudia<lo el tn1tado propuesto 

terminaba con estas palabras: 

"No s6lo es alta.mente ruinoso y perjudicial para M~ 

xico un tratado celebrado bajo las mismas bases que 

el que se ha estudiado, sino que m.!r1.i hasta ignom.!:, 

nioso solicitarlo de bs Estados Unidas, pasando por 

condiciones que s6lo f-!Uedc aGe>ptar una n.:ición que 

necesita un protcctorado."(llJ 

La burgues1a nacional luchaba por sobrevivir, poro 

las ofensivas nortc1unerican,1s no ccjar1an, sino que se 

volver1an más liutiho::;. 

La penetraciln r:orteruner1cana, es decir, el impe

rialismo, no se fun<l<1 en la s.irnplc inven;:U'm sino en la 

capacidad de formar un cilpitalismo subsidiilrio. El ensl\!!!. 

ble entre el C.Jpital nacional y el nortcameric<tno se dio 
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cuanto este tlltimo sigui6 las pautas que le marcaba el 

primero, o sea, el capital ya establecido, y por otra 

parte, aprovechando las materias primas que necesitaba 

en campos atln no explorados por elcapital n.:\c.tonal. Jus
to Sierra, en un articulo period!stico dcc!a: 

"Si para deiiarroll.1r nuestra propíed<id neces.i trunos 

de obras inmensas en dcsproporci6n absoluta con la 

potencia de nuestros capitales, nadie nos impedirl 

sacar estas obras al mejor postor." (14) 

Es decir que el capital extranjero entraba con el 

señuelo del desarrollo como un moderno Caballo de Troya, 

y con un.1 idea <:>xpre sada por los pro¡.iioc na ti vot1. Por 

otra parte, el intento de alcanzar a los países indus

trializados por la misma v!a capitalista se traduce en 

creciente dcpcndonc1a económic<l de esos misn~e ~a!ses. 

Ahora bien, para 1878 muchos de los problemas plan

teados por Foster en su informe hablan sido solucionados, 

y el er..ba)ador non(~.imcrí.c.-ino envió al i:;inistro mexicano 

de relacionee exteriores una nota en la que decla que 

puesto que M6xico h.<b!a cumplido con l•.;·~~ compromisos con

tra idos con los EstadO!l tJ:i1dos, le reconoc!.1n como presi

dente de la Hcptlblica (15). 

Aproximadamente SQO millones de dólares afluyeron a 

México entre 1876 y 1900, la m:iyor parte de ellos en las 

Oltimas dos <lOcadas d•:l siglo (16). O ~H:!i\ que concreta

mente con la reelección de Dtaz ;:in l!Hl·1, lo!:> mecanismos 
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cano estaban ya definidos. 

Sl. 

el Imperialismo norteameri-

La competencia de 1 ca1~Ha lismo internacional actua!!_ 

do en México oblig6 a los cm¡fresarios nacionales a rever

tirse al comercio o a la agr~cultura: 

"El ordenamiento capi~aliata se vuelve al revés del 
alarnanismo, y todas l4s esperanzas de largos años 

sobre la crcaci6n de ~n México independiente econ6 

micamente se ven fr~stlradas." (17) 

As!, el Estado se for~alcci6 apoyandose en una bur 

gues!a internacional princip1lmentc, pero no s6lo de ella. 

L:i que do::11n6 n:<; lment¡e :;ubre el Estado no fue la 

hurgue s!a n.1c i<:%~ l, 9 ino una ¡rr:i.cc ión de C! l la con la in

ternacional: los banqucros,l~s concesionarios de los fe

rrocarriles, los propietario• de las minas y plantacio

nes, loe fabricantes y, sobr~ todo, la aristocracia fi-
nanciera. 1 
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CONCLUSIONES 

I Entre l9b7 y 1994, el pa1s pasa por una etapa de 

consolidaci6n del capitalismo, de acuerdo con las citadas 

definiciones de Lenin. En este[llso, poco a poco se el1mi

nan los vestigios feudales que estorban el desarrollo del 

capitalismo en algunas zonas, mientras que en otras se re 

fuerzan las viejaa formas de esclavitud. 

Como una interesante muestra del desarrollo del ca 

pitalisrno, hemos querido centrar el trabajo en la forrna

c16n del proletariado. Para ello, intentamos exponer al 

desarrollo partiendo de la transformaci6n de la tierra 

hasta el Estado, como veremos. 

II Una de las necesidades del desarrollo capitalista 

fue la de poner en circul;1ci6n 1.1 tierr¡¡ que permancc!a 

en un tipo de propicd,1d feudal a tr.wés de la Reforma 

h,1sta H1t¡7 princip,11.mentc. 

III Un síntoma interesante dul capitalismo en su avan-

ce fue el aumento paulatino en los precios de la tierra, 

como innegable muestra de una aprccJd~i6n c~~a vez m5s 

capitalista de la tietra. 

I'.' L.:i R€'f0r·1a tu'JO rd •'fccto de lanzar al campo a una 

gran c.intidaLi JL' c1rnp·~sinos <¡Je !>C (mcontraban como arren 

datarioi. de la5 L1 ?:Tas d<:l c:lr:ro, y quienes fueron los 

verdaderos despojados. 
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V El efecto modernizador no sólo se dejó sentir en las 

tierras expropiadas, sfoo tambi6n en aquellas del centro 

del pats que modificaron en consecuencia su estructura i~ 

terna de producci6n y lanzaron a la ciudad el excedente 

demográfico que habían acumulado. 

VI El campo expulsó no solamente campesinos, sino tam

bi~n a un na.mero importante de pcrson;1i; que h.:ibí.:rn come!! 

zado ya, en el interior do las haciendas, un proceso de 

divisi6n del trabajo -herreros, talabarteros, carpinteros, 

etc.- que continuaron en las ciudades con~ artesanos, con 

tribuyendo a crear uaa 1..monne cantidad do proh·tarios. 

VII Los ferrocarril.os contribuyeron en tjran r.Nlidél ·l uni

ficar el pais, pero lo hicieron beneficiando a la produc

ción de exportación mediante la reducción de tarifas, en 

desventaja del comercio interior. ;,~;imismo, particip.:-.ron 

al inte9rar al p,d'.s en forma que cxpltcit.:i.mcntc buscab<J. 

el beneficio de los expórtadorcs y enclaves nortc;unerica

nos. 

VIII El impulso agrocxportador no sólo benefició al desa

rrollo capitalist.c1. en otros pa!nes, sino que al promover 

algunas formas anteriores in1pidi6 lél liberaciOn cfectiv.l 

do los peones agr1colas, mientras que en otras aceleró su 

liberación. 

IX Los censos y noticias recogidas del siglo XIX nos 

muestra:1 un const;inte aumento de los trabajadores indus

triales, lo cual nos indica que pese a las qucrra~ civi

les se habla comenzado n conformar un prol~tariado y con 
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centrado la riqueza, qu1.zlla por c>l contrario, gracias a 

las guarras civiles. 

X La dcacoropos.ic16n dí!l artcn.1no fue una de las for-

mas mils compl icndns ~· a 1"'1 vez signit icativas del capi

ta.11111110 industrial, y por t.,nh' d.-1 proletariado moder-

no. 

XI El art<HH\no y l.1 Reforma estuvieron !ntinH\mcntc l! 

9ados: 

ll El .utesan.:ido Nti;,tU'l, previo a lil Reforma, como 

una clase soc1.11 con ¡.rt!:>tigio e influcncl.a como lo 

dc.muest.r..in loH continuos .:ilerpto!; sobre protcccto

nísmo 'i l ílin'cJn!l1u.1:;. tn.1r io p(lhl .i<:o lo coni;1dcr6 

como un~1 d·"~ :;u!; !·,H:ntef: f'utur.ls m.1s importantt?s y 

d .:stn r,_-~t·i'");;di~ e:~t.re vtr,1:-, !.:H.·lores, el 1nt(jnto 

del B,HH:C ,¡,} !«:fo y ')trus ,;,~e);1ntes. 

l) Lar-:lrd. e 1.1 P•·tcrrrL1,L·l .. lt~tt:~nan~lJo ~'\Judiz~t nu pon~ 

sa "'~onfa cpl'-: cc1:~~.~ith~ co:1 (·l 1n!clo de las socic

dt"idt.7S mutt!..il ist..J y el ,·Hl·'if: í.!{d social istno utópico 

que tcnn¡n.1r.:i pL1ct it:.u~ .• :nti· en 1877. Comí<!n7.a, du

r~ntr• l., !•:j,.tc1rr;,.1, un11 !ii~b1o~>f ·n,1•.1ain.1ri.1-artnsano 

qUL' trn:ur1';1 \J1:J fcrr:\;1 cul.1 VPZ ri:ls 1m¡Jortant,, hasta 

al:rQd.:~u: ·1t• !o~; ,'\ñt"1!1 ao• ~). 
3) Con i.i i lt><.1,vL1 1" la d ~":t:!d·-ir..1 ::« inici1i. pricti

carr.ent(· t l t•. r· .. '1!1 rr~:.:;mi..~f~tJ'- d1• l .. \rtfl'B,1no, Pn el que 1 

a9ot"1<lz);: totlc.:; '::¡~l (!;)fu0r~~ü~:. n(¡ ti~}rH~ mjs remedio 

quf:' ¡iro:et .1ri:t••rtH1, t<ir:tn l" •: el i.iv.~nce de la ma11u!. 

nar 1.~ qui: lo ,1!.Jri<>rbc• co~1pl etarnc-nte, como por la ac

ci6n del cumerciantc. 
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XII El rastrear los salarios pr(!scnta un gr:m problema 

debido precisamente al rasgo de tr<msici~n do la ~poca. 

El salario no .:iparccc las mj11 de las vccüs como una ca

tegod.a pura sino que, por e1emplo, ,ü ser pagado cr1 es 

pecie sobre todo en la agricultura, marca los raogos 

prccapitalistas que conlleva. En !"len necesario verlo 

por r3.l1\dS y por r<•9iones p11r<1 observ¿i¡· :JU:J rnc1Uc:cs: 

l} El aal11rio industrial: la ruralizaci6n de la fl 
brica impidi6 t¡uc se produjert1 una vnnladera Cittü

'JOr1a de irnlario, 11ut co!!'ro que (\'::;tos tuvieron in

fluencias en zonas circunv~clnas. Pero da la misma 

forma como se detectan 1011 •llL"nentos en el ndmaro 

de prolati\rlos, as1 t<trnbifm se ve ,\Umí:nt.1r el monto 

de los salarios. 

2) En l.l mine.ria, los s.\l<uios .!parecen como los de 

mayor estr11tific.:ici6n de todas l·'.lS r.1r.i.;rn, 'i r<:spt!c

to al salario real, parecen ner ~enarco. 

J} El salario real de lo5 tr~bitJJililrO• industriales 

par<~cc ser menor en L\& zon . .1::; !e l'ueLl<.1 'J Z:i.catccas 

(textiles y m1M:ros, t:cf;¡:ectiv:1mcnt<:) 'J mayorc!.l en 

la ciudad de Mnxico, lo que explicarla una continua 

m:ígracH':in de los trab.:J.Hlorcs l:acl.l c:it..i úl t im.'.l., en 

el pcrfodo. 

4) Como el detcnr.inar los s<d'"ri""s at¡r~c;JLH; prc:ic!l 

t<1 muchos maticc·s, <lccídirr1.11; presentar!o de ,1cuerdo 

con tres gr-andes zon,Hi 'JCOc¡ r:! f ft:-,w, qn..; ..i nucs tf'J 

juicio presentan una cierta un1!armid~d interna: 

a) El cur rcsint16 una ecun0m!a agruexportado

ra que hizo regresar a una !orma de esclavitud, 

lo que dcmu•rntrn que el capitalismo no es s1cm 
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pre modernizador, sino que a veces impone re

trocesos en una áreas para beneficio de otras. 

b) El norte s1 logró una efectiva liberaliza

ci6n de la fuerza de trabajo por varios facto

res, entre otros, l.:i mayor1a fueron migrantes 

que llegaron a la zona desposeídos de medio de 

producción, por lo que eliminó, como zona, una 

etapa: la <le desposeerlos. 

e) El centro, por otra parte, aprovechando el 

mercado interno logrj conformar una incipiente 
industrializaci6n y por tanto, en mayor medida 

que en otros lugares, un sistema de salarios. 

d) La liberaciOn en cada zona no sólo depcndiO 

de las condiciones geogr~ficas, demográficas, 

cte., sino tarnbi6n del grado de avance que te

nia cad.:i. zona y de la forma como se relacionó 

con el capitalismo, 

XIII La burgucsia industrial se vio en principio en des

venta)a con el artesano ya que el morcado interior esta

ba acaparado por el los, puesto que podían producir a más 

bajo precio, y los proJuctos fabriles cornpettan en pre

cio con los importados. Por tanto, no fue sino hasta que 

el mercado interior tic ensanchó lo suficiente, que les 

permitió producir .1 rntis bajo ¡Jrccio compitiendo con el 

art.:S<.mado, y a l. in trmluc ir nueva IMquinar ia completando 

el proceso de producción, terminó con la simbiosis en la 

que viv1an con el arte3ano. 
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XIV Sin embargo, una vez conseguido el mercado interior 

que necesitaban, la industria nacional se vio competida 

por la burguesía internacional, favorecida tamhidn por 

un siste.'lla financiero igualrr.cnte internacional. 

XV El Estado se consolida en 1Ub7, y comienza poste

riormente, con el apoyo del capit,11 internacional, la 

tarea de integrar ccm¡(Jlllíc,'\1ncnto ,,1 p<1!s. 

XVI Como h<:;mos vis to, en ce ta C' tapa sG establecen de

f i ni tivamcnte los mecanis:nos del sistema capitalista, 

se adquieren ya ciertos rasgos definitivos a nivel re

gional. La etapa, crc•e1w1s que e!:l btisica para comprender 
la formación del pr0letariadó y consecucntc1ncntc, del 

mercado interior, que es indispensable para comprender 

la relaci6n posterior con el imperialismo. 
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