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'P R O L O G·.a: 

,. ,-·::: .. . -- <, ' ' : . -'. 

EÍ objetivo -de" eS:~-~·;_-_·¿:~::b-~~~ ;é-s -~:~~~~~-~;~:;·i-o~-~re~-;i'~"~~-~-Os :·de_:_J~:-·¡nv~~-ti 
gación-· s~bre· ... ·5'!ndi-~~t~~\c·~n;-~-e~-i~~'5-~\R:~~O~~a ,:A~~;:,~~¡-- -~-,~-~rol~~ar:izB= 
ción del E-ji'~_átllr_i_~ ,eñ.-'.i~·;_'é:ó~á~~a- L~g~-iae·¡.;~\-·::.:'.~ 

, , ; ,; ·; :::- :-;::-; ~~Lii-L[:.-l~~~ --:~::~ /:~~:.;:-;:-~<:,: ·:-;;~: 
inve~_t~ga·c1ó~ ·s~~:~~~.:;~:~~-, de. dos:·estüdio·s· ---'"· La 

·prcte~~~e_ -ser, explic.at_{~o~--~--

Los objetiYos de-la investigación son los siguientes: 

1) Describir y explicar el contexto histórico social de la prole

tariz.ación del ejidatario- a través del análisis de la lucha de 

clases en el desarrollo del capitalismo en la región. 

2) Caracterizar el tipo de proceso de prolc~arización que se da 

en la Comarca y detectar si tal proceso se da en una forma d! 

ferenciada de acuerdo al tipo de tenencia de la tierra, y por 

la relación existente entre los aparatos del Estado y los cj! 

datarios. 

3) Asimilar la esencia de la contradicción de dicho proceso, si 

existe, diferenciando las diversas modalidades de desarrollo 

para indagar su coherencia interna y asi determinar su ubica-

ción, pertenencia y significado dentro del desarrollo del ca-

pitalismo y su expresión y peso específico en la lucha de el~ 

ses dentro de la Comarca Lagunera, relacionándola con el país 

en su conjunto. 
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El tema abordado es importante, ya que a través de su análisis podrá explicaPsc 

una fonna específica del desarrollo del capitali800 en México, así cano se es~ 

diará y responderá a varias intcrrcgantes sobre algunos problcm.'.lS relacionados 

con la producción agropecuaria de la región, cano son: el reparto de tierras, -

la distribución del agua y la concesión de créditos, la asistencia técnica y el 

uso de la tecnología, la organización ejidal, el control político y el surgi- -

miento y desarrollo de las organizaciones cor¡x>rativas en la región. 

El métOOo de investigación utilL1:ado intentó llevarse a cabo según el plantea-

miento de Marx en el "Postfacio (o Epílogo) a la Segunda Edición de El Capital 

en el que se expone: 

"Ciertamente el mcxlo de exposición debe distinguirse en lo fonTliJl, del 1112. 

do de investigación. La investigación debe apropiarse ponnenorizadamcntc 

de su objeto; analizar sus distintas fonna.s de desarrollo y rast.rcar su -

nexo interno. Tan s6lo dcS¡A.1és de cons...nada esa labor puede exponerse -

adecuadamente el movimiento real. Si esto se lObTa y se llega a reflejar 

idealmente la vida de ese ohjeto, es posible que al observador le pa.rezca 

estar ante una construcción aprioristica". (C. 3-19). 

Así pues, el rnét.cxlo de investigación se .1plicó de la manera sib'Uicnte: 

En cuanto al pri.nx'r punto "Apropiarse ponncnorilad;unente de su objeto" se reali

zó una investi~ación <.•xpJotat.ori.J que proporcionó ios elrment.os si14n1ficat.iV<Js 

para c<Jncret.'lr ("] prohlcm.1 a Sf'r invrsl,il!ado; a,;í mi~ • ..,,. llevó a c.1bo una in

vestigación doclUTK'ntal sobre rl des.i.rrollo d•• la lucl~1 r.lc (.},1~ws en la rr.c;if•n, -

la cual proporcionó las bases df'l Lr.1b.ijo. 
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·con relación al segundo punto "analizar sus distintas formas de desarrollo, se -

elaboró un .disci'lo de· investigación partiendo del análisis de dos. categorías del 

materialismo histórico: proceso de valorización y a~lación de -capital• recop.!, 

lándose y analizándose la información pertinente conforme.el diseño pl.'.lnteado. 

Respecto al tcrce~ punto "rastrear su nexo i_n,terno",. se con~a~taron los result:!. 

dos de la investigación con las catel_f.orías de análisis, explicitándose loS alean 

ces y limitaciones de la misna. 

Respecto a los dos estudios monográficos debe ob.ser·varsc que si<'ndo é.<1tos de ca

rácter histórico fund.:uni::>ntalmcnte, se encontró que casi todo el material dispon!_ 

ble, con muy pocas excepciones, era de C.'.lrácter descriptivo'/ en muchos c/\sos 

anecdótico; por t.'.ll razón, el primer problema a resol .. ·cr desde el aspecto teóri

co metodológico, era plantear los criterios de análisis '/ ordetwmicnto del mat.e

rial histórico, para lo cu:il se rcalizó una investigación documental sobre dos 

aspeCt,o!'i fundamentales: modo de producción y teoría del desarrollo del capitali!!_ 

mo. 

Con relación al primer ¡1unto se partió de los to:.:tos de C;1rlos M.-irx y Federico -

EngL"ls sobre la conceptualización de modo de producción de dond!;" se definier"On -

los criterios de an.:ílisis '/ de orden.amiento del material histórico, así cono los 

de periodización de dicho m.1t.crial. 

Res¡x.-cto ,11 segundo punt...o se arw.lizaron l:is dos tendtmci,1s ell.plicati .. ·as 111.•l 1ie"!!, 

rrollo del capit.-ilisno: la que enfatiza el desarrollo del capit.alismo a nivrl -

nundinl, sustentado por Ros:1 Luxemburl!.,, y la posición de Lcnin y Kaut.!'.ki qu" -

dan priorid;:id a los fact.or'-•c; interno!. dul desarrollo del c¡¡piWli.:3lllO. 



. . ' . -_. 
Canpa.radils mnbas posturasi se seleCcicinó la pri.sliera altern.itiVa, ya que la rCal!, 

dad estudiada se explica más poÍ"' este plailteamiento cOó algunas lirnitacione:S que 

se expondrán postcrionneilte (ver~-anexO A) 

_-_ .···,_,'·;· <·'.:~_::·_,:_·;,:_> ;:--,',: 

1. Aná.lisÍs ~ric~ ·_d~'.·-nw:d"~··-~- Prod~cCión' ·y:·;de i~;- teorías Sobre el. t~~r~~, 
l_lo __ -del.-:~PÜ:.aii~. -----

.... ' ,_. -- . - -

2; oh;~~--::~.e·_-~~n~~Stig~~i~. -centrado en la de~nninaci6·~. de~ 

a}_ Las ·categorías de análisis y de ordenamiento del material histórico. 

b) Los criterios de perlodiuición. 

J, ·Recopilación de infonnación 

4, Análisis de la información de acuerdo a las categorías del diseño de inve:!_ 

tigación. 

5, Result.1dos de la investigación, ordenándose el material en tres grandes 

apartados: 

a) t'n p.irrafo introductorio en el que se expone sintéticamr.•nt..e el canto?-

nido del período en sus as¡x..>ct.os rnás relt-vant-es. 



. - . : . 

b) Una descripción histórica de los hechos más-significátiVos y ·pertinen-
~.. - - ' - -' .,,._.-_, ;,,_, 

~ : - ·, ; ·-s 
: .•:. :·:' :¿,-

e) 

-;e :;,.;;; ).\·-·,-,_;< -·' .-.·,·;~.-

Un análisis dei ~terlal- hist.6~.ici~ ·dc!--'~~~-o·· a iu··~a~ríns del -di- -
,,..._,_ " ,, -

sei\o de inves~igaci6n. 

El método de ex¡:XJsl~ión ~ integró-en una, i.ntÍO-O!iucción, cinco _cap!bJ.los, un - -

apéndice, y-_ 
0 l~ bib~1éigrafía ger:~·ral ·: 

Introducción.- En- estll se justifica la _postura episteroológica seleccionada y se 

delimita el -problana investigado en cuanto a su aspecto espacial -ecológico Ce:2, 

gráfico y temporal- histórico. 

Primera Parte: Estudio monográfico, canpuesto por dos capítulos en que se des--

criben los antecedentes del objeto de estudio. 

Capítulo primero.- "Antecedentes de la Fonnación del Capitalismo 1?11 la Ccmarca 

~nunera". En éste se describe y analiza la conformación y el desarrollo de la 

región, aparejado al dl:'sarrollo de las fuerzas productivas y al de la lucha de 

clases, 

Capítulo segundo.- "El DeS<J.rrollo del Capitalismo C.'11 la Comarca Laquncra". 

Aquí .se ..inolli..:a la formación del capitalismo en la región .l p;irl Ir d.-. la inter

vención capit.llist.1 ei.;terrw., principalmente. 

Se~la Parte: Estudio monográfico, integrado por dos c.1pítulos: en el primero 

. ..;{,_• '-ºApone el deS<irrollo de los sindicatos campesinos en 1.1 reJ:;i<Ín, .,.. (.•11 ,_.¡ M•-
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· gundo se préSenta el proceso politiéo'"que 'culmina crin'.él ·~par.to ~~~i~ y la-~ 
fonnación .del corporatiyismo en la región~ 

CaP.itulo :tercero.-· "Revolución_ y Luch~- de-_Clas_e.S ~n lá Caira.M:<i :La3une~3". Eri- -

esta parte se exponen 13s-:d0s nvxlalidád~s"dc ·la -.luCha de -~l~Cs._dad.:;-e~ la ~ 

M de t9Úl_a- 1936, la-Primer~·.-in~'r~·ai'~~-~~fu- ~v~i~~J.'~~ici ~·1a ~ · 
da a l~ -o~~i_Zaci6n d~ __ los_ sindicatos ~~sinos.-

Capitulo cuarto.- "Rcpartá Agrario y Desarrollo del Ejido. St!- expone el proce

so de formaci6n y desintegración de las sociedades colectivas en la Canarca La-

gunera en .e1 cual se dan los primeros elBnentos de proletarización del ejidata

rio-, 

Tercera Parte: Estudio explicativo en el que se expone en un corte histórico 

-1970 1s- el proceso de proletarización. 

Capitulo quinto.- "L.ls condiciones históricas de pro!etarización del ejidn.tario 

en la'Ccmarca Lagunera". En este último capitulo, a través de un corte histór!, 

co, se analiz.1 el proceso de proletarización del ejidatario, 40 años después 

del reparto agrario. 

Apéndice UNO.- F.n r~tr .-;,. p);int('nn };is bnses que confoIT.'l..'.lron el discfio de 1<1 in-

vestigación: las categorías de modo de producción, plusvalía y acumuL.'.lciÓn, 

Bibliografía.- En ésta se exponen las fuentes documentales, organizadas alfabéti

camente por temáticas cspccific.1s set,,'Ún los títulos y no los aut..Qrcs, cerno tradi

cionalmente se aco!;tumbra, de tal manera que para la idt!ntificaciOn de las rcfc--
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renclas blb1logr!ficas. se ut11lza letra mayOscula y el primer nOmero arábigo - -

y el segundo nGmero hace referencia a la p!glna de la cita. o del cifrado utiliza

do. 

Es importante aclarar que dada ta dificultad de contar con datos confiables. el 

análisis cuantitativo en las dos primeras partes es limitado, ya que no se encon· 

tr6 coincidencia de cifras, tndlces, datos, etc., dados por fuentes oflctales, y 

recopilados en las diferentes fuentes documentales consultadas. En la tercera 

parte,.esta ltmttact6n es menor, ya que el an!ltsls cuantitativo documental se 

apoyó con una investlgacl6n de campo, 

8 



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

En esta se expone el objeto a investigar centrado en la pm.1perizaci6n crecit!'flte 

del ejidatario en la Ccmarca Lagunera, que se visualiza cuno un resultado del -

desarrollo del capitalismo en la rcgi6n, raz6n por lo que su explicaci6n se - -

conceptual iza ccm:> un proceso de proletarizaci6n. 

El material a ser expuesto se introduce con la selecci6n y justificación de Wl..'l 

corriente te6rico epistenológica detenninada, y se plantea la delimitación eco

lógico-geográfica de la investigaci6n y la histórico temporal, argunentándoee -

sobre su significancia y perti.ncncia. 

,, 



¡; COOSIDFJti\CICNES TF.OP.ICO-EPISfE'IOI..OGiü\S. 

Este trabajo se relaciona con el estudio de los problanas campesinos en la 

Comarca Lagunera. Sin embargo, el tana en si es bastnntc complejo en vir

tud del contenido tan heterogéneo del tlhmino "campesino y, en consccuen-

cia, de las m!iltiples relaciones que se dan a p3rtir de ca.da una de las ca

ract1rrísticns del cam!1esina<lo, erumciado cama una concer.ci6n abstracta y V!!_ 

cí.n en los términos cx:ruestos r.or Han: en la "!ntroducci6n a la Crítica de 

la r..conomía. Política", en su cuestion:uniento al estudio de la cconanÍl'.l rol.1, 

tica, iniciado !:or el nn5.lisis de la poblaci6n. (e, 11-257). 

Considcrnndo lo anterior, la investisaciGn se inicia con el siguiente plantcamien_ 

to: EL ESIUDIO DEL Ct\\IPFSINAOO DEBE VI9.JALIZARSE A PARTIR DE IAS DIFJ:RO.:CIAS OBJ§. 

TIVAS Q.JE LO CARACTERIZJ\!l Y EN &\St A UNA TI-II'ERPRETACIO:~ TIORICA (JJE E<PLIQJE DI

O·ü\S DIFEREl..CIAS. 

En cuanto a las diferencias, se ta:i.a.n ccr.io indicadores el tipo de rosesi6n y con· 

trol de los medios de producci6n: tierra, agua, crédito, instn.r.icntos de trnbajo 

y materias auxiliares, así c01m el tipo de r·artici!'llción en el producto generado, 

Con relaci6n a la exrlicaci6n te6rica del problana, se selecciona el materialismo 

hlst6rico cano la corriente adecuad.'!. para c.xplicarlo. 

Como resultado de lo anterior, se desr:rcndcn tres cuestiones importantes rara el 

desarrollo de este ¡.rh:ier ensayo. 

1) Se rechazan las intc17rctaciones teóricas de ''marginalidad" y "tradici6n" vs. 
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1'modern1Zllci6n del campesinado", que llliti.ficnn los problonas de la pobreza 

y la desigualdad social, ¡-.or coiio de las que, soci6logos y nntro1x;i1ogos -

CCD> Anibal Q:Jijano y Eri.ck \·.:Olf, entre muchos, intentan cicrlicar la ?'cali

dad social (C. 1), establcci&do la contnidicci6n campo-ciudad como una C!, 

tegoría en s1 misma, ceno una tmifonnidad anpírica de car:ictcr universal, -

desvinculándola de su contexto histórico-social. 

2) El anlilisis de las clases sociales en el campo, como elemento integrante -

del estudio de las clases sociales en ln formaci6n social capitalista en M!. 
xico, constituye el ma:rco de referencia. explicativo del probl(JTl3.. 

3) cano consecueocia, la contrndicci.6n entre el cnmpo y la ciudad se interpre

ta coioo producto de las relaciones de clase en el contexto del desarrollo -

desigual del capitnlisoo en Méx:ico. 

11. DELil<tITACIOO na PílOBUJ.!A. 

La proleuri:aci6n del ej idatario como hip6tcsis explicativa p.icdc ser apli

cada en varias regiones del país cnc:adcn:ul<::is n 111 produccil5n de algGn Pl"Odus. 

to ngr1cola prcdan.inante, COllX:l la caña, el café, el tabaco y el algod6n; !.!!!. 
a:ibargo, esta investigación se limita n nna.lizar la rcgi6n de la Comarca La

gunera y fundamentalmente a aquellos ejidos productores de algodl5n. 

f\.. Dclimitnci6n Ecol6gico-gcogrlificn. 

U Comarca Ugunera comprende lDUl unidad regional con ca:racter'isticns -

ccol6gicas y socio-eco~as m.1s o menos b::n:rogéneas. Situada al sur-

oeste del Estado de Conhliltt y al rx>reste de D.lrango, su composici6n Pl. 



11tico-geo&r1ifica, -sin anbnrgo,- no estli _claramente definida, ¡:ues --- · 

·exiStcn'dÍÍC'rcntes critcrif?s ciuc .. incluyen entre doce y siete munici-

t~ios: 

El criterio m:ls o menos oficial es el de regionaliz.nci6n en base al - -

distrito de riego 17 de la Secretaría de Agricultura y Recursos HidraQ. 

licos que consigna los sicuientes rnunici¡:ios: Coalu.liln: Viesca, San r!:. 

dro, Francisco I. Hadero, Matamoros, Torrc6n. [)Jrango: Tlahml ilo, M~. 

i~im1, G6moz Palacio, Lerdo, Nazas, OJenc.runé y Simón Bolivar. 

Por otrn i~rte el Siclo de Torrc6n en su edici6n de Jubileo de 1957 en "Bosque

jo hist6rico de esta Comarca" (S, 1-1) define la regi6n en basen siete rrunici

l·ios, cuyo orden aquí presentado es con relaci6n a su antigucdad: 

Ha,1ir.l1, Dgo. 1598. 

Viese.a., Coah. 1731. 

Matamoros, Coah, 1839. 

Lerdo, Dgo. 1865, 

San Pedro, Coah. 1873. 

Gáncz Palacio, Dgo. 1883, 

Torrc6n, Conh. 1887. 

El Dr. Ivan Restrc!'ICJ, en su invcsti~aci6n sobre la regi6n L, Arricultura Colc.-cti 

va en l-téxico: La e:xrcricncia de Ja Lagwut (A. 4-15), coincide con el Profesor J2_ 

sé s.i.ntos \'ale.le:, en su obra ~-\1.tmnoros, Ciudad t..ar;uncra r.1. 4-13) al confon:w.r -

su estudio de la siguiente manera: 

lZ 



l?stado do Coab..lila: 

1) Fnmcisco l. ?·bdero. 

2) San Pedro. 

3) Matamoros. 

4) Viese.a. 

S) Torrc6n. 

Estad.o de ll.J:rango: 

6) Gáne% Palacio. 

7) Lerdo. 

8) Mlpimt. 

9) Tlahlal ilo. 

1:1 investigador Alfonso Porfirio He~z en su estudid lLa 0mlotaci6n Colect! 

va en la Canarca Lagwiera ·es 1D\ Fracaso? anade a la conformaci6n anterior en el 

Estado de D.trango nl lILttÜcipio de Nazas. (E. 6-13).; 

Asi pues, de las anteriores confonnacioncs de la regil5n Lagtmcra ado(Jtaranes la 

~1lnntendn ~'Dr !Vlln Rcstr~o y José Santos Vnldez. 

En la siguiente gráfica se presenta el objeto de estudio delimitado geogrifica

mente ¡-or nunici¡,ulidades. 



NOMBRE ESTADO SU P. J\1.1. z 

'· Vi esca Coahuiln' 4,023 

z. San Pedro " 11,930 

3. Francisco I. Mldero .. 4,932 

4. Matam)ros .. 1,024 

s. Torre6n .. 1,577 

6. Tiahualilo Durango 3,910 

7. Mapll>l: .. 7,583 

•• Gáooz Palacio 1,054 

9. Lcr0o .. 1,868 

TOTAL 37,901 (l'I. •·13) 

El estudio de la Canarcn LagWlera, por definici6n es de car!ictcr regional; sin 

enbargo~ el an:ilisis regional todavía es tm probler.ia en cuanto a los indicadores 

que deben definir una rcgi6n, los mis conunes son de carácter econ6mico~geográfl 

ca, sin crrbargo tru:DiEn se dan enfoques interdisciplinarios. 

En Análisis Regional, J, R. Heyer, e;qx:inicndo el problema de la dcfinici6n de "Lo 

regional", apunta que "tres son los criterios más usa<los para definir una región: 

1) La hO!OOgcneidad con respecto a alguna cotllinaci6n de características físicas• 

econ6mic.as y sociales entre otras; 

2) El nudo o polari:aci6n alrededor <le tm centro urbano; 
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3) La progrannci6n o las políticas concernientes principallrente con la cohé-~ 

rencin administrativa o identidad entre el lirea estudiada y la existencia 

de l.Ds instituciones políticas que tomm las decisiones". (R. 4-23) 

En este caso, a la delimita.ci6n geográfica selecc.ionada se aplican los tres cr!, 

terios: 

1) Existe en los nueve nunicipios una l10t00gcneidad de condiciones geográficas, 

así COJOO de caTBCter!sticas econ&nico-socla.les derivadas de una produ:::ci6n 

agrícola industrial que se analizará en detalle posterionncnte. 

2) La zona urbana de· Lerdo, G6mez Palacio y Torre6n constituye un centro pal.!_ 

rizador nlre<lcdor del cual gira la actividad ccon6nica de lo. regi6n • 

. 3) A!in cUando ésta· se conforma por nunicipios ele dos Estados, constituye unn -

unidad administrativa de canpetencia federal en materia agraria, educativa 

y crediticia; ra::6n por la cual se nf\adieron a los nueve nunlcipios, los de 

liazas, CUCncamé y Sbn6n Bolivnr del Estado de nmingo. 

1!n cuanto al aspecto ccol6gico-geogrfifico, es i..mp:Jrtante destacar algunas cara.c

teristicn.s de ln regi6n para comprender el desarrollo de las fuerzas productiW!I 

de lo. ctlsma, as! como lo. confon:iaci6n de las clases sociales, aspectos que se -

:uuU:.nr5n posterionncnte. 

La Regi6n,de aproximatlanente 37 mil kil~tros cuadrados, constituye una zcna de 

transici6n entre el desierto confonrndo por lo. parte Uorte de la Laguna y una Z2, 

na de mayor huncdad, hacia el sur (A. 4-13). 



I'..a zona desé~icn de ln regi6n se ubica en lo que se denomina la zona candeli

llcra, la cual está "situada en la parte O:!ste, Noroeste y Sur del Estado de -

Coahuila, San Luis Potosí, Baja california, Puebla, Tam:aulipas y Jalisco y se ex

tiende en una superficie de 350,000 Kms. 2 nproxinndarncnte, de los cuales cor~ 

panden 120,000 al Estado de Coa!J,uila" (D. 2-23) 

La parte Sur y Sureste de la Región se carnctcriza por ser mis hwreda y cultiva

ble y es donde se ubica principalrrcnte la actividad econ6mica: producci6n agric.2, 

la de nlgod6n, tri&o, alfalfa, naíz y vid entre los productos más importantes, -

ast como la industria lechera y avícola entre otras, concentrada fundanicntalruen

tc en GSrrcz Palacio y Torreón. 

La actividad agrícola se da en función de las aguas de los Ríos Nazas y Agunna

val y de las extraídas por bombeo del subsuelo. 

El rto Nazns, llamado populannentc el 'Tadre Na zas", cuenta con una cuerx:a de -

51,000 l\ms. 2 y Wl curso de 500 Kms., desde su nacimiento en la Sierra M:idre ().:e!_ 

dental, hasta su desembocadura en la Laguna de t'ayran (H. 4-18) y tiene dos pre

sas: ln Lázaro Cárdenas en el Palmito y la Francisco Zarco, en el car.6n de Fer-

Mndez:. Dicho ru:o, es la hase del riego por gravedad, para cuya administración 

se constituy6 el Distrito de Riego Núm!ro 17. 

El ria Aguanaval, de agua .. q torrcncialc~, t ienc una ct~nca de 23 ,000 Ktt5, z y hncc 

W1 recorrido de 400 Kms. desde su n.:icimiento en el noreste de Zacatecas hasta su 

desembocadura en la Laguna de V:i:esca, actualmente seca. Este río de "aguas bren 

ca.s" es nprovccl1a<lo fundamental.Jronte durante el "tiempo de aguas". Existe el -

proyecto de construir una presa en El Rialito para regular el riego con las aguas 
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del misno •• {M. .4-29) 

"Ocnt:ro del abanico aluvial que hin formado los doS 'rios mencionados, se cncucn

ti-Bn los mcj~rcs suelos d

0

c la --~gÍ6n, apr~r.JCntc 220~000 hcctlírcas succpti

Ules áa riégo, de las_ cuales -120,000 se clasificnn cono de primera clase y for-

mm parte del Distrito de Riego NGmcro 17". (A. 4-14) 

El riego por bombeo tambicn ha sido nuy significativo en la prorlucci6n agrícola. 

Antnfio, el agua se ubicaba a 60 pies de profundidad. Ahora, se tienen que perf2 

· rar B'i.s de 1 a:o para localizarla, p:rr lo que actualmente es zona vedada a la per

foración de nuevas norias y la Sría. de A.g¡-1'.cultura y RccuTSos \lidTáulicos con-

trola las existentes. 

Varins opiniones técnicas coinciden en que en los 6tli.Jl'Os años ha bajado la pro

ductividatl agricoln ¡x:ir el abuso en la cxplotaci6n de los nnntos acuíferos y -

la dcscapitalizaci6n del cumpo en beneficio de la ciudad. En cstn parte, me li

mito a citar la opini6n del Doctor Ivan Restrepo con respecto a la fertilidad -

del suelo. 

"tl JIJ'.)nocultivo a c¡ue los suelos de la rcgi6n estuvieron sujetos en el pasn.ci.o y 

están todavi'.a muchos en el presente, ltl ejecución de prácticas erróneas tales 

como ln. n.plicaci6n del agua a los terrenos, rrediante el método de ent.'lrqu.inamiCE_ 

tos o aniegos, la carencia de nivelaci6n del suelo, o la falta de trnzo de rie

gu a&cmdo donde la pendiente no pcrni.ita una nivclaci6n; la sistemática destru.s, 

ci6n de la materia orgánica quemando o secando los residuos para forrajes, com

bustible y otros usos; el haber acabado con matorrales, vcgcto.ci6n espontánea y 

llfbolcdas que existieron en el p.:isai.lo; el poco uso de tncjoraclores qu!m.icos y ar-
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g5nicos, la cstandariz.aci6n de fertilizantes, han traído como consecuencia U{Ul 

sensible baja en la fertilidad del suelo. Tal situaci6n lleg::i al extrctr0 de 

considerar dentro, del abanico aluvial solamente 70 ,OOO hectáreas su:eptibles de 

riego. cano de- Primera calidad, en vez de las 1Z0,000 consideradas en algunos i!!, 

fOTillCs". (A. 4-15) 

llste problema de la fertilidad de la tierra, que viene a incidir sobre la rcn· 

ta de la tierra, es de suma importancia y nos referiremos a él postcriornrnte -

en la tercera. parte. 

Al(!WlOS otros Untos generales sobre la Cor.nrca son los siguientes: 

L4 regi6n es mtis bien plana, con algunas perturbaciones orow-áficas: en el Sur 

se encuentra la Sierra de Jir.ulco, en el oriente la Sierra de Daicuco, al Norte 

de la Lacwi.a t:c r.nyran se localiui. la Sierra del Sobaco, al Oeste de ésta se º!!. 

cucutran dos sierras paralelas: la de Tlnhualilo y la de la Car:tpan..1.. 

Al Oeste de la zona se encuentra la Sierra de Benrejillo, y al Sur <le la r.tlsna 

se vrcsenta la de Napinú. o del Sarnoso. ~tís al Sur se encuentran las Je San -

Carlos, Espar.a y ~-loas. 

Las depresiones más importantes son las de lbyran y Viesen. r:n este Si~tcma -

orol,.rráfico, cxislt:n alturas que \':in desde llOO metros, hasta. 2400 sobre el nivel 

ücl mar. (U., 6-18), 

Para mayor claridad se hace rcfcrencja al ropa en que se describen los sistern..1s 

orográfico e hidrogrtífico de la :z.orm, rraficados en la página sit,iuicntc. 
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En cuanto a los Suelos 1 el material predauinante es el arenoso 1 también se lo

calium materiales arcillosos y arcilloso-limosos que coristituyen l~ suelos -

de las tierras cultivables; se d.u1 zonas de fra~, zonas arenosas y arenales-· 

dunosos. En estos dos últimos no se localizan tierras cultivables, y compren-

den casi la mitad de la Comarca. (E, 6-24-25). 

El clima es de tipo semi-desértico con un.a tanperatura media anual de 21.11 ªC y 

una precipitación media anual de 24.0 ons. con valor medio de írdice de aridez 

anual del 7,8 (E. 6-26), 

B. DELIMITACION HI5TORIC0 Tl:NPORAL DEL PROBLEMA 

Visualizando la proletarización del ejidatario cano un proceso que se ini

cia post.erionrcntc a la creación del ejido como unidad de producción y p.:t

ralela al desarrollo del capitalismo en el campo, la investigación impli-

ca: 

·a) Un análisis del desarrollo histórico del problcm•• que se centra en el 

estudio de la lucha de clases L'"fl la Comarca, a partir del desarrollo -

del capitalismo en la región, y cano p..anto de partida del proceso est!!_ 

diado, el reparto de tierras y el desarrollo posterior del misno. 

Este análisis conforma la primera y segund.:¡ parte. 

b) Un análisis del proceso en su m."Inifestaeión atu.al. para el cual, la i!!. 

vestigación documental y de campo se centra en información de la déca

da de los setentas. Eslc an.ílisis se eitpondrá en la tercera p."lrtc. 

20 



'Ási p...1.es, como se plnntc6 en el prólogo, en este ensayc se cxponcn los resulta_ 

dos do la investigaci6n indicada lineas :u-ribn, en el inciso a), para la cual 

se dcsarro116 tm estudio tcOrico sobre la detcnnina.ci6n abstracta, de acuerdo 

al planteamiento de Han:, de modo de producci6n, asi como de sus principales la 

tcrprctaciones tc6ricas, que se exponen en el Ap'fuldicc ''A"• con el fin de justi 

ficar los criterios de periodizaci6n y ordenamiento del material hist6rico, cu

yo contenido se expondrá en seguida: 

1. ELB>ll:Nl'OS ORDEllAOORES DEL lfATrnL\L líISTORICO. 

Callo resultado del anlilisis tc6rico expuesto en el Apéndice "A", el conte

nido del material hist6rico a ser presentado en este ensayo, se centrar5 

en el conce1~to de luch:l de clases y los cl6l!entos que lo conforman. 

Por cada tmo de los periodos a definirse se expondrán los siguientes ele

mentos: 

a) Desarrollo c!e las fuerzas produc.tivas o1'erncionalizadas en el qué y 

cáno se produce, la divisi6n del trnOO.jo y la utiliz.aci6n de la tcc-

nologin en el proceso de producci6n. 

b) Las relaciones sociales de prodccci6n viSU3lizadas en la relaci6n en

tre el ti¡:o de trnbajo, las relaciones de propiedad, los intereses 52. 

ci.nlc!: y sus 111anifestaciones ideol6gicas. 

e) Las clases sociales en cuanto a su vinculaci6n con el proceso de ~ro

r.lucci6n, el r@g.imen de propicda.d y la conciencia de clase, manilesta-
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da a través de 13 acción o de la ideología. 

d) La acCión de las instituciones sociales vinculadas cn:las·clases socia

les y a loa conflict.os de clase. 

2. Oll'nlUO DE PERIODIZACION. 

El primer clancnto de la periodización se define en función del reparto de -

tierras en la Canarca Uigwiera que origina el problema, o sea, el primer en

sayo abordará hasta el reparto agrario, y el segundo Me ocupará del desarro

llo del ejido. De esta manera, el primer período se dividirá en base a doa 

elementos: el tipo y objeto de la producción y ;1 las transformaciones sufri

das en el régimen de propiedild, principalmente de la tierra; esto cR, se tr!'!, 

ta de desarrollar una división del material histórico que respond.1. a los el~ 

mentos integrantes del modo de producción: fuerzas productiv.'\S y rel<Jcione~ 

de producción. 

As{ pues, en base a tal criterio, el <Jn.ilisis histórico se limita.rá en su -

inicio a los antecedentes de la formación de la Canarca c¡ue se car:1ct.erizan 

por un proceso de concentración -desconcentración de la propiedad sobre la -

tierra en la Canarca Lagunera, vinculado a un tipo de producción principal-

mente agrícola y minero, ligado a una acunvlación primit.iv<J y al ateRor;vnie.!! 

to, por parle de los propict..:l.rics de 13 tlcrrn, quP !"""' tr<>n'ifnnM en produc

ción aqricola y minera explotada por capitales extranjeros dentro del ~elo 

de aC\JlTl..llación capitalista desarrollado por Rosa Luxcmb.lrgo. 

El deaarrollo del C<1pitalisr?V:) en una etapa posterior se vincula a los Clllll- -
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.bias Pra-.xJVidos por los medios de can:unicaci6n -el ferrocarril, principalmcn:' 

to- y nl surgimiento de las industrias en las ciudades de Lerdo, G6rnez. Palacio 

y Torrc6n y las trnnsfonnacioncs habidas en la propiedad de la tierra, hasta -

el reparto de las mismas ror Llizaro Cirdcnas. 

La liltima etar-a cubre el desarrollo del ejido y su vinculaci6n con los aparatos 

~:ol1ticos y administrativos de dominaci6n, hasta la crisis de la producci6n, o

pcracionalizada por la cscase:i: del agua, el agotamiento de la fertilidad de la 

tierra y In ineficiencia de los rnccanisnos de control del Estado sobre los cam

pesinos. 

Asi pues, sintetizando, la periodizaci6n del material hist6rico a presentarse -

~lantca cinco períodos: 

1. los antecedentes de la formaci6n de la Ccmarca Lagwtera. La conccntrac16n 

de la tierra: producci6n agrícola y la minera articulada a la acunulaci6n -

primitiva y al atesornmiento de WlOS cuantos propietarios. 

z. Desconccntraci6n de la tierra: producci6n agrícola y minera para cxporta-

ci6n. Aclmulaci6n de capital de origen externo, surgimiento de la indus· 

tria y crcaci6n de medios de C01!1.Jllicaci6n. 

3. la lucha de clases en la revoluc.i6n y la organizaci6n de los sindicatos Cllfil. 

¡:esinos. 

4. Rerarto de tierras. Trrutsfom.-.ci6n del r~imcn de propiedad: desarrollo del 

ejido, 
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· 5. .~jeci6n del ejido a los aparatos políticos y administrativos de daninación. 

Proceso de proletarizacióo del ejidat.ario, 

Con los elementos ~puestos, pasamos a desarrollar los resultados de la investi

gaci6n histdrica para deterndnar el desarrollo del objeto de estudio de la inv~ 

tigaci6n subsecuente. 
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Los antecedentes de la formación de la Canarca Lagunera, pueden describirse a 

partir de los tres elenentos que de acuerdo al análisis de Rosa Luxemburgo, ins

tn..menta el capitali«na ex.pansionista: la destrucción de la econani.a natural, la 

introducción de la cconc::mia de mercancías y los inicios de la fonnación del iner

cado. 

De esta fonna., el proceso de formación de la Cona.rea Lagunera, está vinculado al 

surgimiento y desarrollo de las fu~as productivas después de la conquista, y -

a la lucha de clases que se da paralel.ltrlef'lte a dicho desarrollo, 

Estos factores han ido perfilando la región 'en la forma definitiva que t.iene ac

tualmente a través de tres períodos significativos, 

t) La destrucción de la econa:úa natural y la introducción de la economía de -

mercancías que se da en la época de la conquista y la primera parte de la -

colonia (1596 a 1700.) 

Z) La concentración de la tierra y la acun.ilación originaria que tienen lugar 

en los Últimos cien anos de la colonia y en los primc?ros años de la Ind~ 

dencia (1700 - 1830.) 

3) El deS<arrollo del capitaliQnO, a part.ir de la inversión del capital el.tran

jero que prarveve el cultivo canercial del algodón y que abarca un período 

de 80 años apro:tiro.-idM"oente de 1830 a 1910, Es en e1-1te período en que se 

perfilan en fonn.-i definitiva las características de la Canarca Lagunera, 
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'Esta. primera parte aborda los perícxios ap.mtados: l~ dos primeros en el primer 

capítulo, y el tercero en e1 segundo capítulo. 

CAPITULO PRIM-ERO 

"Antecedentes de la fonnación del capitalismo en la Región Lagunera" 

Este primer Capítulo se integra en dos incisos: 

En el primero se aborda el proceso de formación de la región ligado al desarro

llo de la conquista violenta -física y cultural- de los índigenas de la región, 

cuyo aspecto e<::onérnico social se sinteriza. cano se apuntó con anterioridad en -

tres aspectos: 

la destnicción de la c<:oocmi.a natural, 

la introducción de la econatúa de mercancías, y 

loe inicios de la formación del mercado. 

En el segundo inciso se analiza el proceso de concentración de la tierra y la l!:!. 

dw. de clases entre los gr;ind!!~ 1.it.tfundistas y los pobladores, dad.a en un con-

texto de una producción agrícola y minera vinculada a la acunulación y al ateso

ramiento de los propietarios de la tierra. 

Así pues, después de esta breve descripción del Capítulo pasalllOs a su desarrollo. 
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I.- .L(lC; ANTECEDENTE.e; DE U. FOOMACION DE U. CCMARCA LAGUNERA. 

Cono resultado de la conquista, surgen los primeros elancntos que inician la Co.!! 

fonnaci6n de la región: 

l) El poblado de Parras, centro obrajero y de producción agrícola¡ en donde r~ 

sidian las clases daninantes de la época. 

2) El poblado de Mapimí, centro de explotación minera, en e1 que se da el ma

yor desarrollo de las fuerzas productivas. 

3) Entre estos dos polos y en la basta zona ubicada entre los ríos Na.zas y - -

Agunnaval se localizó el tercer elenento: W1 amplio territorio en el cual -

se desan-olló la actividad cconémica de pastoreo principalmente y la a.gri-

cultura de subsistencia. 

A esta estructura económica correspondió una modalidad específica de la lucha de 

clases que puede sintetizarse en la siguiente hipótesis: 

La lucha de clases se expresó en su forma mis precisa entre el grupo dominante -

-el conquistador espafiol- y el grupo dcminado -el indígena sanetido-, adquirien

do la relación entre ambos, dos cauces diferentes: 

l) A menor asiJni.lación del indigen.'l a la cultura española correspondió una me-· 

nor posibilidad de subsistencia en un medio ambiente hostil y cada vez más 

reducido a causa del despojo sufrido, "por merced real" en un continuo pro

ceso de persecución violenta que se inicia en 1594 y tennina en 1850, apro

ximadamente. 
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2) A mayor asimilación cultural del indigena a la cultura espaf\ola, co·· 

rrespondi6 una mayor posibilidad de subsistencia flsica, sujeta a una 

suil.isi6n y a una explot.aci6n en los centros de trabajo agrlcolas y &!!.. 

naderos, mineros y de obrájC. 

Asl p.ies, este capitulo se centrará en la investigación de esta hip6tcsis 

y su contenido se presenta primero, en una exposici6n descriptiva del ma-

terial hist6riro y en segundo lugar en un intento de análisis de dicho ma· 

terial. 

A. - DESrnIPCION HISI'MICA. -

En las fuentes históricas consultadas, hasta 1700, la historia de La 

Laguna se .reduce, fundnmcntalmcnte, a la narraci6n del desnrrollo de 

sus misiones,pcro desde la ñmdaci6n del Marquesado d~ Agunyo, hasta 

la penetración del capital extranjero, la historia de La W.guna se -

subsume en la de los propietarios de los grandes latifundios; sin et.!!. 

bargo, el contenido de ln historia de la regi6n, una vez despojada 

de los aspectos fenoménicos de car.icter purnmentc descriptivo, se 

centra en la lucha por la tierra y el agua. En esta etapa, en wi 

primer manen to entre cspafu>lcs e indígenas, y en segundo, entre los 

propios conquist~ore~ y los habitantes de los pobl3dos. 

la fLmdaci6n de los primeros poblados espaftoles se llcvd a cabo a 

través de la asi.Jtlilaci6n, en algunos casos y expJlsi6n o cxtemi ---

nio en ruchos m.1s, de los nativos de la regi6n: r.ocoycmes, Toboso~, 

Irritilas y Coahuiltccos principalmente; tribus cuya subsistencia 
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era mantenida por las actividades de la caza, la pesca y la recolec

ción. 

Algunos testimonios como el de Melchor Nafl.e:t de Esquive!, quien real.!. 

z6 un trabajo cartogrifico en 1787, en el que se describe la regi6n y 

que es analiz:ido por Tcm.'\s Mart:inez Saldafla en el Artículo "La Canar

ca Lagunera en los Albores del Siglo XIX". Pn dich:i trabajo el cart~ 

grafo hace un claro comentario con rclac:i6n a las tribus laguner_as -

que parece fueron muy numerosas. 

Describiendo la regi!5n, aclara que La laguna de Mayrán, conocida nnt~ 

rionncnte como La Laguna de Parras: "La llaman impropiamente Laguna,

pues no es un grande esta.neo de aguas, sino varios esteros grandes y 

pequ.cftos donde se absorben las aguas de los Rios Buena.val y Na zas, .. 

Se cría I!UCho pescado bagre dorado, mucha volantcria y fieras. F'uc -

dicha Lagi.ma habitncHin de 1T1Jchas naciones o rancherías de indios ha~ 

ta mediados del siglo pasado (o sea, el Siglo XVII). Había misiones 

de Jesuitas desde los lbmos hasta Baicuco, San Pedro y San Lorenzo. 

'Las generaciones de indios scgiin los libros de la Parroquia en la Hi2_ 

toria de La Laguna por el Licenciado Don José Dionisia G\..ltiérrcz, c.1-

ra de Parras, fueron: Vahanos, G\..liti:ros, Obracanos, Cabezas, Satine-

ros, C.Olirados, CaJianos, Lobosos, Mlyor, Vayamarcs, Pies de Vcnado,

Jotecoras, ~uesates ,• Ovayas, 1-la.tach.lii&uas, ,".u:lcr .i..7.'.l)"a::>, Irigu.1yos, -

Irritilas, 1'bnos Prietas, a.iamanos, lepas, Cncalos, Alzapos, Cien Or.!:. 

jas, Qladcnamares, Goparcnes, Ziliporas, Ccbosporancs, Conores, Coa- -

lulilas ••• " (0.3.1) Este docunento reporta 30 tribus diferentes que 

para fines del siglo '.\VIII, ya habían sido extinguidas o asimiladas 



iXJr.la cultura española. 

-Así pues, la etapa evangelizadora que se inicia en La L<lgtlJla en 1594-

y que continúa en el Siglo XVII, se caracteriza por la lucha contra -

la econanía natural· de acuerdo al planteamiento hecho p:::ir Rosa Luxem

burgo en La Acut1.1lación del Capital. (A. 3-284) 

1 .- Asimilación en algunos casos y exterminio en 1m1chos otros de los 

¡x>bladores nativos. 

2. - Apropiación directa de las fuentes imp:::irtantes de fuerzas prc:x.lu.!:, 

tivas, ·cano tierra, agua y minerales. 

J.- Introduc.ción de la econan!a de mercancías y dc.'itn.icción de las -

relaciones cmunitarias :imperantes en las tribu..'i i.ndígcn•ts de la. 

región. 

Sin embargo, este proceso de destrucción de la cconanía natural, d.:s-

das las características de los conquistadores cspafioles, no trae cano 

-consecuencia el desarrollo inncdiato del capitali.!;IDO, sino que p:::ir 

doscientos años dani.na un modo de producción f1...,_1dal con elementos tí

picos de este modo de producción, que se manifiest.an en la ."tgricultu

ra y la ganadería, vi0C11lado~ con t>l~nt..OR c.-ipit..alist,-i"I, p••ro s11Jl'f'dJ.. 

tactos a relaciones feudales, que se dan fwxiamentalmcntc en Jas minaB 

y en los obrajes. 

Cano referente concretn del anterior plant..eamiento surgen y ~ dr.sa-

rrollan los primeros p:::iblados entre 1594 y 1598 .-i iniciativa rl:el Padr<! 
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Juan l\&-ustfn Espino.za, ·&Íper:i.or de la Misi6n Jesuita de D..lcncrun6 y -. 

del Capi'tfin Don Antonio- Marttn Zapata, procedente de Sal tillo con 011-

gunas fanilias espllf\olas y W'1n milicia tlaXcaltcca. 

1.- Refundaci6n de PaTTBs. que había sido abandonada por las autoridades 

poltticas y administrativas espmbhs posteriormente a su fundaci6n en 

1578 o antes (C. 10. 140). El acta de Refundaci6n o de "la rep.Icbla" -

se levant6 el 18 de febrero de 1598.(C. 10.154). 

Z. - Le6n Guzin..in do Lerdo fundada en el mes de Marzo de t 598 y abandonada 

en poco tiempo. 

3.- El Real de Minas de Mapimi, fuOOado en Julio, y en donde se ubicaron

ochcnta fmnilas espaf\olas con la finalidad de explotar los primeros -

minerales de la Regi6n. (S. lZ-1). 

A principios del Siglo XVII, parece ser que algunos indigcnas de la Rcgi6n 

ya habtan sido mlís o menos asimilados por la cultura española; ast lo su

gieren ;:ilgunas cr6nicas de la t!poca coiro las recopiladas en el libro~-

cripci6n Geográfica de los Reinos de la Nueva Gal icin, ~eva Vizcaya y Nuc

~. del Obispo Don Alonso de In Mota y Escobar que de 1602 a 160S r~ 

corre lo que ahora es Jalisco, Zncatccas, Durango, G:lahuila, 1-Ucvo Lc6n,

t-.'uevo H!Sxico, Texas y Sin.aloa (O. 1-1), 

El mencionado visit.ndor describe a los nativos asimilados en contraposi

ciGn a los indigCT".::is de ''más de1 norte" con el siguiente relato: 

"Son estos indios tmiversalmcnte dispiestos y crecidos, asi e1los como 

ellas, y bien diestros en la RUerra, la cual usan con más orden y mejores 

ardides que otra naci6n de las que hay por aqu'i ••• " (S. 1-1). 



Un elenento claro que explica córoo algunos nativos se hablan asimilado n ln 

atltura espaf\ola, y que se expone en seguida, describe c6mo 6stos ya hablan 

adoptado la agricultura como actividad para la subsistencia. 

"SUclcn (solían) ir compaf\ias lejos de sus tierras a alquilarse en las la

bores de los espaHoles, lo cual no acostumbran ya por ra7.6n de que se han

adiestrado en este oficio de labradores y siembran y recogen sus tierras.

con lo cual redimen la necesidad que les compelta a salir de ellas .•• " 

(o. 1-11. 

m visitador t:mibién caracteriza a los nativos que no se asimilab.'lil como

tribus dispersas que se dedicaban a la caza, la pesca y la rccolecci6n. 

''Dista el primer rueblo del postrero más de treinta leguas (120 kil6metros) 

y aunque se ha procurado congregarlos, no ha podido ser tanto que no ha-

yan de estar distantes los tmos de los otros 1 porque sianprc (los Jesuitas) 

se h:m ido acomodando a las canodidadcs de los in.lios.,que de ordinario son 

las pcsqucr!as y magueynles, y en ninguna parte h.iy tnnto de esto que se -

pucdnn sustentar si no es divididos COT!lO están; •• 

1'Y yendo creciendo tmnbién los indios como van, con los que van b.'1jando 

de la sierra, es necesario esta rrultitud de pueblos y puestos para que 

ellos se puedan sustentar, y si se tratase de dcsnaturalizarlos del todo, 

haci&tdoles fuerza para congregarlos en una parte, seria alborotarlos, ad!:,. 

mlis de que no hay en todos estos sitios un puesto que 61 solo los VJcda -

sustentar a todos ••. "(O. 1-11. 

De la crónica anterior se aprecia CÓl!IO esta población,al mismo tiempo que d!!_ 



pendía más del medio, por lo que se encontraba dispersa, no pod!a ser for:ad.:l 

a congregarse en poblaciones especificas, por el peligro político que esto im

plicaba, y que los espafioles reconocían; pues eran m.méricar.icnte mud10 menos; 

por lo que los jesuitas se ad.croaban en su labor de aculturalizaci6n por medio 

de la fund.:lci6n de misiones y puestos de visita, twrtii6n dispersos en cod.:l la 

rogi6n. Estos centros de cultura esp.afiola, desaparecieron a fines clcl siglo 

XVII. 

A c.ausa de la rivalidad política entre el alto clero y las 6r<lcnes rel i¡;iosas 

de franciscanos y jesuitas, estos fueron despojados de las misiones, las que -

pasaron a manos de los clérigos de la di6cesis de D.Jrango en 1652, fonn.'indose 

cbs curatos, el de San Pedro de L:l. Laguna y el de Parras. (H. 1-37). 

Los jesuitas entregaron las siguientes misiones con todos sus Uiencs y hacien

das: 

1. Parras con la visita de El Pozo, La Pena y Santa a:irti.:irn. 

2. San Pedro de La Laguna con las visitas de San Pablo y la Conccpci6n, 

3, San Lorenzo Oln las visitas de Los liamos y Santa 1'\n.a. 

4. San Scbastían OJO Ia visita de San Jerónimo. 

5. San Ignacio con la visita de San Juan de la Olsta. 

6. Santiago con las visitas de San José de las liabas y Jaicuco. 



Estas misiones, algunas de las cUales_se convirtieron postcrio~nte en llacicn

d:Js,. daban servicio a 15 pueblos (H •. 3~ y_ 36), o sea a la r.iitad de las naciones 

indtgcnas, pues elr resto, las otras 15, nunca se sancticron. 

El historiador Vito Alessio ~bles en C.Oahuila y Texas en la Epoca C.Olonial, -

califica, de acuerdo al dicho del poeta y cronista Gaspar de Villagrá, a estas 

naciones indígenas COl!I) "los irreducibles bárbaros gallnttlos"(C. 10·163). 

En 1616 la rebcli6n de los indios Tepchuancs, 20,000 scg(in los cronistas, con

tra la ciudad de furango y aplastada por los espafules, en los Llanos de Caco.

ria, no arrastró en la lucha a las tribus laguneras, pero el Juavcs Santo de 

1715, ui siglo después, los pueblos Tobosos y Cocoyorrcs causaron una matanza 

en Mapimí. Las casas del Real de Minas, el templo y el c.•serío fueron saquea· 

d:>s y qucmacbs. Igual suerte corren San Juan de casta y San Bcrnardino de Se· 

na. El J.Uncr.il de 1-bpimí fué quemado y reconstruido tres veces. (S. 12-1). 

D:ln Vito Alessio Robles caracteriza las dificultades de la conquista militar y 

cultural en esta rcgl6n con la siguiente co1Tt}arnci6n: 

''En las provincias boreales se avccind6 un reducido nlincro de espanoles y crio

llos y, en cambio, los indios eran muy nllllcrosos y no tenían asiento fijo. Los 

problemas atininist.rativos, pol!t:icos y sociales er.in muy distintos a los que -

los conquistadores y colono.; hubieron de afrontar en el centro y en el sur Je 

ln Nueva Espafl:l, en donde encontraron indios sedentarios, verdaderos escla ... os. 

que trabajaban sunisruoontc las tierras, las minas y los obrajes y hasta pagaban 

~ributos destinados a sustentar y enriquecer a los cspa~lcs •.. Los espüJloles 



Cn el Norte. a pesar de todo. se consideraban como ducfios absolutos de la tic-

rra y como scfiores de los indios ••• '' (C. 10-165). 

A partir de la Bula Noverint Universi, del Papa Alejandro IV, se conccdi6 a la 

Corona de Castilla el daninio y propiedad de las tierras de ln thlcva Espal'ia. 

De acuerdo a este derecho, las tierras se concedían por "gracia o merced real" 

a través de la autoridad delegada a los virreyes y a la Real Audiencia; conce

si6n de propiedad que terún cor:io finalid.1.d r.i..'is que obtener rendimientos fisca

les, promover la coloniznci6n de la Nueva Espaf\a. 

El trlimitc i.I:lplicaba In intcrvencilln de ainistros, comisarios, jueces, veedores, 

apuntadores y r.icdidorcs de tierra, estando las adjudicaciones sujctns a la ªPr:2. 

baci6n de In Real J\l.ldiencia de México o Guadalajara, que era la que otorgaba -

los titules y celebraba los remates. 

De esta manera funcionaba la Instituci6n politicn y administrativa que legit~ 

ba ln posesi6n de la tierra por parte de los espaf\olcs y el despojo qoo sufrían 

los nativos. 

Con relación a este proceso de despojo y cxterr.iinio, Vito Alessio Robles opina 

lo siguiente: 

''Se hn dicho y se ha repetido hasta la saciedad que los colonos ingleses, en -

contraste con la actitud iu.manitaria de los españoles, acabaron con la rJza. in

dia en el territorio norteamericano. Y nosotros preguntaroos: ¿Qué acontcx::i6 

con los indios que poblaban las provincias de Coahuiln, Nuevo Le6n y Tamaulipns? 

Fueron destruidos también en forma cnicl y b5rbara, riagando un prL-cio al::ado, -
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todavl'.a en la época ele México independiente. por cada cabellera de salwjc ••• 

"Los pueblos fundados en las ccrcnnS::as de Parras y en la rcEi6n de La Laguna -

desaparecieron en su totalidad. TenS::an cnonnes extensiones de tierras fl!rti-

les y ricas, pero era forzoso disponer de peones parn labornrla.s, y a esta ta

rea, no se prestaron los indios de la rcgi6n Sur de Coahuila. l.os irritila.c;, 

los tobosos y los coahuiltccos, prefirieron su libertad, la vida n!Smada en sus 

montafias r en sus bosques, a la esclavitud en las haciend.,s," (C. 10-172 y 173) 

La administraci6n colonial tom5 tan en serio la cr.iprcsa de aniquilar a los na

tivos de esta rcgi6n a la qUI.! los jesuitas ya calificaban -al Bolsón <le P.bpimí

CCE\O ''la boca que vomita naciones b:írbaras'' (11. 1-37),,quc en el Ciltiino cuarto 

de siglo XVIII el Virrcynnto se previno militanncnte a trJv('S del rcnistro car 

tográfico ele esta zona. 

Don Nicolás de Lafora, ingeniero milit.;tr, levantó en 1771 un Ht1pa de la Ftontf: 

ra de la ~Jucva Espafia "cuya finalidad era preparar J'lás eficientemente las cam

pañas militares contra los indíncnas; fueron esas las condiciones qLC dctenni

naron la crcnci6n del Mapa de Lafora: La necesidad de hacer wt mi1rucioso estu

dio ontes de emprender el exterminio". (O. 2-1) 

"A finales del siglo XVIII y todo el XIX, l•l cont!nuo avance de la coloni:::a-

ci6n norte::uncricana. hacia. el Oc:; te, hi;.:o que r.1.1.d1as t.ribus rccol cctoras y caz.!. 

doras que viv[an ahí, fueran coniiatidas fcro::r.lCnte •.. 

''Esta guerra de exterminio oblir.5 a 111.lChas tribus .i abandonar sus territorios y 

replegarse hacia el Sur, precisnmcnte hacia la frontera con ln NL.K?va Espaful. 



Por a~ permanecieron _nuchos aJ\os en una larga resistencia agresiva, hasta

que fueron finalrn.ente nn!quilados ya en este Siglo, por lns lwestes porfi-

rianas y por la caballerta norteamericana". (O. 2-1). 

La _descripcüin anterior, relata la suctte de los indios del norte del país, 

a los que se denaninaba geni!ric<DTtentc COI!l) "apaches", estos en La Laguna - -

fueron sanctidos finalmente entre 1830 y 1850 y es hasta entonces que apare.:_ 

ccn las colonizaciones pr6spcrns de Mltrunoros (1839), Lerdo (1865) y S:ln PR 

gro de lns C.Olonins (1873). (S. 1-1). 

Este proceso de exterminio a la par que la asimilaci6n cultural y la cpidc· 

mía de viruela sufrida. en la regi6n hacia 1700, fueron los factores que dC.2, 

poblaron la regi6n, segtln las hip6tcsis de varios investigadores como los -

antes mencionados. 

T~ r.brtfncz Saldafla. en su Articulo "La f.anarca Lagunera a principios del 

Siglo XVIII"fomula In siguiente hip6tcsis: 

''El tcstiloonio del Ingeniero Lnf'orn nos permite dah.Jcir, entre otras cosas, 

que para 1700 todavfa no ap..-..recían labradores en La Laguna, pues todo- pare

ce reducirse a criadores de ganado vaamo y ovino que si se ven cam Obl.Dl-

dantes". (De hecho, la agricultura se centraba en algunos poblados como Pa

rras, el Almno y Mlpimi donde la actividad principal era la mincria). 

"Otra cosa que parece desprcrulerse del testimonio del ingeniero militar es 

que para esa época parcci'an haber desaparecido la mayor parte de las tri-

bus laguneras que habitaban la faja fl!rtil y de abundante caza que corría -

entre el Nazas y el Aguanaval. 
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'l{uizás cono atestiguan algunos misioneros, la vi n.Jela caus6 estragos i rrever

sibles entre ellos, qui:Jis el proceso de asimilaci6n n la cultur.i cspa.J'íola de 

que habla el obispo de ln P.bta y Escobar, o quizás esos dos actuaron sinulta-

neamcnte o succsiVaJJ'ICntc para acabar con las tribus laguneras. Quizás esa gu.!:_ 

rrn de cxtinci6n que se cmprendilS contra las tribus que se corrían hacia el -

Sur ante la presión sanguinaria de la colonizaci6n norteamericana acab6 de pa

sada con los últi.JJos indios lagW1.cros .. :• (O. 2-1) • 

8.- An5.lisis del Material llist6rico. 

La info:rmaci6n anterior nos lleva a f-oTITUlnr una hip6tesis explicativa pa

ra interpretar el fen6mcno de la dcsaparici6n de los nativos laguneros: 

ta dcsaparici6n de los pueblos indígenas -las treinta nacionalidades a que 

hace mcnci6n el mapa de Melchor Nuñcz de Esquivcl- en esta etapa Je con-

quista y coloniz:ici6n, se d:i en una primera m:>daliJ.1d de asimilación cul

tural- posiblemente esto acaeci6 con los 15 pueblos inJir,cnas a que hacen 

referencia los misioneros jesuitas- y que fueron los que aportaron la ma

no de obra en las labores agricolac; del Valle de Parras, las Minas de Ma

pillli y las haciendas ganaderas de San Lorenzo, La Conci.:¡x:1Un, San Pedro y 

S:in Pablo, Los Hornos y Santa /\na, San Scbastian y S.u1 Jcr6nimo, Santiago, 

San José tic las Habas y Baicuco; y en una sebrunda modalidad de extinci6n 

violenta ejercida sobre aquellas tribus -los Irritilas, Tobosos y Coahuil

tccos, principalr.icnte- que no se prestaron a tr.ihtijar sunisamcnte en las -

tierras, r.rinas y obrajes. Modalidades que se reforzaron por el factor CO!l 



tribuyen~e de las epidemias de viruelas sufridas en la comarca a fines 

clcl Sislo XVII y a principios del XVIII, 

Así pues, esta hip6tesis explicativa puede concrctizal'Se en dos puntos 

qoo sit.tctizan la lucha de clases en esta época: 

t. A menor asimilaci6n a la cultura espal'iola corrcspon<li6 una menor po

sibilidad de subsistencia en un medio ambiente natural hostil y cada 

vez más reducido a causa del despojo sufrido ''por merced real" en un 

contínuo proceso de persecusi6n violenta que se inicia en 1594 y te_r 

mi.na en 1850, aproxitna<lamcnte. 

2, A mayor asim.ilaci6n cultural corrcspondi6 una mayor posibilid.::id de -

subsistencia física, sujeta a una s1.m1isi6n y a una cxplotaci6n en -

los centros de trabajo agrícolas y ganaderos, mineros y ele obraje. 

Este proceso se difi en el ccmtexto general de una estnctura única e indi 

soluble en la que los elancntos feudales de la dominación espaf':ola cvolu-

cionan con tendencias capitalistas y los primeros elementos capitalistas 

aparecen integrados }' supeditados a los elementos feud.:lles de acu.cnb al 

análisis clc Enrique $etll) en nistoria del Capitalism en t·i!xico. 1521 ---

1763. (11. 4-132). 

''El feudalismo está presente con los siguientes caracteres: 

1. A diferencio. de In estructura dcspót.ico-tributaria, en la república 

de los españoles la vida econ6mica gira alrededor clc la propiedad -
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privada de la tierra y los demfis instrumentos de producci6n. Esta

propiedad no tiene carácter absoluto~ Privada -(terratenientes) O • 

corporativa (iglesia) estA sujeta a una serie de limitnciones jertir. 

quicas extncconánicas". 

f.n el caso de La Laguna no se dan relaciones desp6tico·tributarias entre 

los pueblos indigcnas, n&nadns dedicados a la caza, la pesca y la reco"-

lecci6n, entre los OJales, hacia dentro daninaban relaciones de c.arlíi:-· 

ter cCltlunitario, y hacia afuera entre las tribus, relaciones mediadas por 

la guerra y el pillaje. 

L'.l relaci6n de propiedad por "merced real" se impone al igual que en to

da la. Nueva Espafta, lo mismo que las limitaciones jertirquicas cxtracc~ 

micas impuestas a la propiedad. La pérdida de las misiones por los jesul 

tas y la manera como Francisco de UrdiJ\ola, Gobernador de la Nueva Vizc.a!. 

na, ndquiri6 la P.acicnda del Rosario en los límites de Parras, son ejan·

plo de estas limitaciones a la propiedad. 

"2. Los tra!>8jndores que viven en esas propiedades no son, en su rnnyoria 

libres. Los laz:.os de estos trabajadores con sus connmldodes agra-

rias se hnn debilitado considerablencnte o incluso han desaparecido 

(pecnaje)". 

En l.a laguna no se diG tal relaci6n entre los trabajadores con sus Cootl· 

nidsdes agnrias, ya que los pueblos indigenas no eran sed!?r1tarios y los 

que se dedicaron a la agrio.ilt.urn a partir de la asimilación cultural 

tuvieron relacif:n fundtimcntalmente,con las misiones jesuitas en un primer 
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ttm1cnto -y, posterionncnte, con los duenos de las haciendas ganaderas. De 

a01erdo al testimonio del obispo de la Mota y Escobar; el peonaje se da -

desde principios del Siglo XVII. 

113 La cconomia de las estancias y de las haciendas tiene un carácter C!!. 

si natural. Ligadas con el mercado local a trav6s de uno o dos pro-

duetos, elaboran casi todo lo que intcrnmncnte consumen". 

En la región. los productos más importantes de aquella 6poca son los min!!. 

rnlcs y el ganado. Los primeros se explotan en Mapimí. principalmente; -

el plano se comerciaba dentro de la UJevn Espafi.a y el oro y la plata iban 

a p3T8r n la metr6poli. La lana y el ganado se mercaban localmente, en -

los centros mineros y en la capital colcninl. 

Otros productos secundarios fueron el vino cosechado en Parras que se co

merciaba localmente y en el extranjero, lo mismo que la sal axtra:ída de-

las salinas de la Hacienda de Santa Ana de los Hornos. 

"4. No existe -ni siquiera en ciernes- un mercado nacional, sino una 

constel11ci6n de mercados locales independientes unos de otros y S!:!_ 

mamcntc limitados". 

El nislmniento del mercado es tan evidente en la región que 6sta todavia 

no constituye un mercado local. f:ntrc los polos -Parras y Hapimi- el e~ 

mercio es escaso, con todo y que se fue incrmcntando a fines del Siglo 

XVIII, ya que el primero tiene más intercambio con !'ct1'.i y Filipinas a t~ 

vés de la venta de vinos; y el segundo con D..trango y la Ciudad de Mt5xico. 

" 



115. El-TEgimen gremial Urt>ide en la artesanía la diversificaci6n de las 

empresas, ln capiuilizaci6n, la introducci6n de inovaciones t$cni--

cas". 

En ·ia regi6n, la artesnn1a se dá limitadamente en Parras desde su funda-

ci6n al amparo de las ensenan.zas de los Jesuitas, pues pcnnnncccn en ese 

lugar despuGs de q_uc ceden las misiones; en Mapim1, donde toda ln nrtcsn

n!a se centra en el momtcniJnicnto de las minas y en la Hacienda de los -

Hornos, dai.de funciona una de las priill!ras fundiciones de metal. 

"6. La corona conserva la divisi6n estarrcntnrin de la sociedad; ahoga t.2_ 

da iniciativa privada que escape a su control fiscal; m:mopoli~n lns 

ramas relllID.erat:ivas. La iglcsin,principal terrateniente, desvía ha

cia fines .no econ6micos una importante sección llcl producto exccdcn

t.e. Los valores dominantes en la sociedad frenan la acunulaci6n de 

capital y el desarrollo de las er:iprcsns productivas". 

En La Laguna la divisi6n est.nmentaria no fu6 rrcnos rígida que en el resto 

de la Colonia, pero si, posiblc~nte mcnos ostentosa, por el número redu

cido de espafioles y criollos que se avecindaron en la región y por la es

casez de la poblaci6n en general. 

El sistmia de estamentos se con\ticrtc en P.irras en un problema po11tico -

por la lucha del agua entre la población t.laxcalteca y los cs~oñolcs, la 

familia UnliflOln, espccialtrente, y los jesuitas. 

En cu.•nto a 111 posesión de In tierra por parte de la Iglesia. coUD se pln!!_ 
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tc6 anteriormente, las seis misiones y los 11 puestos de visita fundat'os -

por los Jesuitas son cedidos a la jurisdicci6n de la di6cesis de Durongo 

con todo y sus bienes y haciendas. El atesoramiento, por parte de algu

nos clérigos, posterionncntc adquiere tal magnitud que dos Je ellos, D:ln 

José Miguel Slinchez Navano y D:ln JacintoGarcia Rojas llegaron n adq_ui-

rir dos de los latifundios qU? conforma!Jan La Laguna, el primero ubicado 

en Coahuila y el segundo en el Norte de DJ.ran&o. 

"Los rasgos dol capitalismo ct:Erionario y dependiente son los siguientes: 

l. Las grandes rainas constituyen por su régimen interno y su funci6n S.Q. 

cial, brotes de capitnlisro embrionario", 

En el Real de Minas de Mapil!Ú. se explotaron los ricos minerales de Jalopa, 

Snn Ignnc:io y San Vicente en el Siglo XVII y en el Siglo XVIII, se trnbn

jnron trece minas: La Colorada, La Pr6spera, La Ligosa, Baíiuclos, La Pnl

mn, La Soledad, Las Anillns, San Cayetano, San tgnncio, La Ojueln, San Ju

d:ls Tadco, Nuestra Señora de G.Jadalupe y la Sn.nta IUtn, adein&s se canta-

han c.on siete haciendas de fundici6n en las cuales se proccs6 nnual&"Cnte 

entre 1Z y 15 mil barras de plata y 4000 cargas de creta. Ot. 1-18), 

El tnibajo asalariado se da en estas minas, al igual que en las industrias 

vinícolas de Parras d:>nde peones mfi.s o nrnos libres venden su fuerza de -

trabajo con cierta llVJVilidad, dentro de los lír.tltes impuestos por el sis

tCPUl de endeudamiento que se desnnullu desde principios del Siglo XVIII. 

Z. Los centros mineros y las ciudades de poblaci6n cspnfiola estimulan -



Y_-,:·r_a~~~-~.Y~ i~:~-P_~~e~'~-~~-;:~~-- ;~~·¡,,.-~~,.p~~~Í; ~ome~cial·-·:y .. us~rero a -

la .pr_od~~_c¡_Ó~~-~~-" 

por:: ramas ·y·· r·eg1~nes se da en la Comarca, 

comc{:·~~-,-~it'p¡i~~'.:·:·-~n~;r-¡;,~~~-~-te·;'-de-u~a manera tajante: en Mapimí la -

~XP1~t~~·i(;Ü :'.~i~er~:~: e'.n las haciendas dispersas entre el Agua naval y 

el: __ Nilza_~, ·la explotación ganadera -lanar y vacuna- y en Parras, la 

explotaci6n agrícola, predominando los cultivos de la vid y la ela

bo-~ciéi6~·: de- vinos, los cuales se vendían en América del Sur y Fili

pinas. Esta industria trajo el desarrollo de otros cultivos y 

otras industrias domésticas altamente remuneradoras como el culLivo 

del olivo y de la morera, especialmente¡ y a finales del Siglo XVII 

se adpotaron procedimientos mecánicos para la elaboración de vinos, 

abandonando las. técnicas primitivas de "las danzas en los lagares", 

(C. 10-410). 

11 4, El proceso de acumulación primitiva, con sus manifestaciuneA tle 

pillaje, usura, acaparamiento monopolista, crisis y explotación 

multiplicada que va amasando los primeros capitales en la soci~ 

dad feudal tiene en la nueva Espana un escenario ideal". 

Este proceso de acumulación primitiva se da primeramente en los dos 

polos existentes, en Mapimí y Parras, posteriormente se añaden lo~• 

los grandes latifundistas que inician la concentración de la tierra 

y la monopolización del poder económico y político, iniciando una -

forma primitiva del proceso de form~ción del c~pitali~mo en l~ re--

gión, mismo que se vio obstaculizado con la crea<.·ión de los grande:i 

latifundios. 
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11. • La Concéntr8ci6n de 18 Tierra. 

'_'ProducciOn Agrtcola y Minera vinculada a la AcunUlacitin Primitiva y a1 ateso

T~Ícnto por los Propietarios de la Tierra". 

Este periodo se caracteriza cano lo tilantea el titulado, por el monopolio de -

unas cuantas familias sobre la propiedad de la tierra, manifestado en lD crcn

ci6n y dcsnrrollo de los grandes lntifundios, con lo que se inicia nbicrtumente 

el desarrollo del ca!'italisno en la ta.guna, en su forma originaria, para impla!!. 

tarsc de lleno con la inVersi.On del capital extranjero en el pcr1odo siguiente. 

Ul tierra se concentr6 en dos grandes latifundios, el de CoalUJila de 7 millones 

de hectáreas, que se agranda a och::l millones con la adquisici6n del mismo por 

los stinchet. Navarro, y el de D..lrango, que al juntarse San Juan de Casta y &in 

José de las· Rmnos corifoman WU1 cx.tcnsi6n de casi un millOn de hectáreas. 

&Is propietnrios, los Harqucses de A~ayo, los Sánchcz Navarro, José Vfizquez ~ 

rrcgo, Jos~ Velasco y Restan y .José Znmbrano, sef\ores de la tierra en este pe-

riodo, se ocupan rrinci!')(llmcntc en atesorar grandes "copitnlcs" que el dispendio 

y los monstruosos latifundios devornn incxorabla:icntc¡ todos ellos tcnninan en· 

dcudados y cediendo sus bienes n los acreedores. 

Este proceso de acuru1aci6n primitiva se confonna por los siguientes clancntos: 

1) Una diferercinci6n entre trabajadores y propietarios de tierras y minas. 

2) U°:11 explotaci6n de lu fuerza de trabajo, reflejada en las jornadas labora

les de doce h::lras y L'll los bajos salarios, ¡:or 1.lll lado; y ¡ior el otro, en 



lo renta de los latifundistas: los Sfinchcz Navarro pagaban dos pesos men

suales a sus trabajadores rasidantcs y recibían mil pesos al ni\o por renta 

de una hacienda de las nuchas que confonnaban el latifundio. 

3) Una inseguro acU1D.1laci6n da capital memada constantemente por el manteni

miento de los enormes latiftmdios y pcrilidicamentc obstnculizadn por las -

crisis de l!DllO de obr.l en lo local, y la inseguridad pol!tica en lo nncio

. nal. 

4) lhw. organiuici6n de los latifundios en base a haciendas ganaderas, agr!co

las o mineras, hcrcdnda da la existencia de las misiones y puestos de vis!. 

ta de los jesuitas y que constituirán el punto de referencia posterior pnrn 

el dcs1I1Crl>ramiento de los mism:>s. 

S) Ln fonnaci6n de un mercado local y su integraci6n a ucrcudos regionales, de 

carácter minero, principalnrntc. 

A.- IF.SmIPCICN HISTORICA. 

La transici6n del períódo anterior a este periodo, puede sintetiza~ 

se con la siguiente cita de Juan Felipe Leal: "La Dcpresi6n del Si

glo XVII, la rcstricci6n del corrcrcio ultramarino, el virtual dcrnJl2!. 

be del control metropolitano, todo ello parece haber contribu!do al 

traslado del poder del cent.ro a la periferia: al hacendado, al pro-

pietario de minas y al comerciante coloniales. Fué precisamente en 

estos aftas, cuando el hacendado surgi6 como figura dominante de la 

sociedad y de la econan!a novohispanas, Los hacendados -y los n:Une

ros- se convirtieron en grandes scfiorcs, con sus propios capellanes, 
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sus propius ctircclcs. su propia fuerza de policía. Los cabildos e~ 

panales dejaron bien pronto de surr.ir de la clecci6n de los vecinos 

pnro transfonrnrse en cuerpos que se renovaban por cooptaci6n o por 

venta, a veces con garnntta de 'transmisi6n hereditaria y que se en

contraban en la férula del poder local del hacendado o del minero." 

(B. 4-42). 

Esta situnci6n imperante en la Nueva Espana se desarrollaba paulat! 

n&1I00ntc en La LagUUi. En el mnpa del Ingeniero Lafora, referido 8!!. 

teriornente, se describe la situaci6n gcogr5fica en la cual la ciayor 

pnrtc de la regi6n la constituyen tierras realengas y da fé de los 

principales poblados, hacicnlas y presidios fortificados: 

(1) Los pueblos de Parras, Alama (actual.r."Cnte Viesca) y la Villa -

de los cinco Scftores (Nazas). 

(2) Lus haciendas de Sanbreretillo, Ql.1.naval, Pel".as, San Lorenzo 

de la Laguna, Sarcillo, Xinulco y f.bpinú, al que crr6neamcntc 

califica de hacienda. 

(3) Los presidios fortificados de Pasagc y San Pedro el Gallo. 

(O. 2-1) 

El llistoriador Eduardo QJcrrJ en su libro Historia de la l.ó.1b!J1l!l tono 11, dcs..:ri

be esta situaci6n: "Los gr.indos scftorcs de la tierra posctan la propiedad hnsta 

1730 por el lado Oc Coahu.ila hasta los entonces linderos conocidos de Parras y -

por el lado de DJranco hasta el Hincral de t-bpiI:ú y entre Parras y ?bpim! cxis-

t{an cocro realengas las vastas extensiones de tierra que corrcnzaban como ribc --



l"Cfins de los Ríos Nazas y Agua.naval y tennina.b~ abarClU'l~O las- iruoons_as ln~ 

donde se vnciaban las grandes crecientes, y la inte'll!IÜUl.ble cxtensi6n del de-
' sierto conocido como el Bols6n de ~bpiml11 • (11. 1-39) 

Ar.k¡uiridas estas tierras realengas por ''tlerced real" y juntándolas a las propi~ 

dudes ya existentes, se fornnron los grandes latifuulios que conformaron la Co

marca Lagunera: el de la parte de Coahuila, que form6 el M:lrqu6s Je Agua.yo Y -

quo fué el latifundio mis grande que ha existido en la historia del pais, así -

como el adquirido por los Jesuitas y los pertenecientes a Durango que obtuvic-

ron Don José Vái.quc:. Borrego y Don Andrés José de \'elasco y Restan. 

Brevemente desarrollaremos la evoluci6n de estos latiílDldios: 

Don Agu.st!n de Echevcrs y Subi:.a qua se hab!a distinguido como ¡;cnural del cjé!. 

cito espafiol en la canquista de Texas y Nuevo f>~xico, "protector dc Indios", -

''Conde de Baf\os", cte. cas6sc con Doím Francisca de Valdés Alceaga y Urdif'iola, 

propietaria de alsunas haciendas de la:,Orcs y mineras. En 1632 por stL<; tréritos, 

obtiene de la corona Española el titulo de Marqués de San f.ügucl de A¡~lta)'O. 

Postcriol1!l!ntc gobernador del Nuevo P.cino de Lc6n, se distingui6 como extcnniu!!, 

dar y caz.aUor de indios, así como arrendador de tierras. 

Vito Alcssio Robles escribe lo siguiente con rclaci6n a las caractcrtsticas del 

prirrcr }.brqués de Aguo.yo: 

''No habia, propiarrentc hablando, encomienda:>, pero se practicabn la cncerla de 

irulios, para destinarlos a las faenas agricalas y al duro sistcnn de la tienda 

de raya, Echevcrs y Subiza, enriquecido por su matrim::inio y convertido en pro

pietario de tmo de los más grandes latiftmdios, 01vi<l6 su antigua misi6n de-· 
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11pi'otcctor de Iru.lios11 , y los esclavll.aba para obtener, con sus trabajos, el tí

tulo _de Mar.qués". (C. 10-298). 

DJf\a Igna.cia Javi"ern, hija del primer Marqués de San Miguel de Aguayo, se cnsn 

por. tercera vez. con DJn Joscph íl<un6n de Azlor y Virto de Vera, que fué quien -

-111 adquirir las tierras realengas de ln fr.mja del Na.zas y el Aguan.aval así C2_ 

mo las que se extendían del Bols6n de Ma¡•imí hasta Texas- conjtmtmncnte con las 

lnciendas de su esposa, fotm6 el latifundio m.1s grnnde de la Nueva Esp..'lful. 

Así l'Ues, Don José A::lor Virto de Vera, Caballero Hesnadero del Reino de Arag6n, 

Gentil llor.lbre de la Cámarn de su Majestad, Bariscnl de Campo de sus Reales Ejé!. 

citos y Marqu&s de San !liguel de Agua.yo y S.,nta Olnlla, el 23 de Febrero de 1731 

inicia en la Ciudad de México el tr"'JJllite p.1ra la confoTill.'.lci6n del latifundio, S2_ 

g(m el historiador f.du.Jrdo Gucrro QI. 1-43); sin crnbargo, el Harquesado fué dot~ 

do de varias ''mercedes reales": la primera, en 1717, que constntn de ZB sitios 

de ganado mayor, por la que pagó 159 pesos¡ la segunda, en 1131 con 115 sitios 

y Wl cuarto de gana.do mayor, rana.ta.da en Gu:Idalnjnra. y por ln que pag6 275 pesos¡ 

un tercer titulo que mrr11am 101 sitios de ganado myor se ex1lidi6 el Z de ltayo -

de 1740 y en 1741 se c:iq:ide Wl título mis por un sitio de ganado myor; adan.is, 

el Z Je Junio de 1760 compra 27 sitios y tres cuartos de ganado m.:1.yor; esta fué 

ln última parte que confonn6 el gran latií-undio. (C. 1 O-SOS y 506). 

El censo levantado en 1761, registró BOO sitios de ganado mayor (7 millones de 

hectáreas) con un valor de un mill6n cien mil setecientos setenta y seis pesos 

tres CW'.lrtillas de real, comprendiendo las tiC!tT.JS, casas, presas, norias, vii\e

dos, huertas, aperos de labranza, nnir.iales, capillas, tcnerias, obrajes, jnbone

rias, mercndcr!ns de las tiendas de rayn, horramientns, cte. (C. 10-506). 
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Toda esta inmensa extensi6n de tierra. fué dedicada fund."UTICl1taJ.mmte a la cría -

de ganado, estableciéndose en las haciendas existentes los ahijaderos de ganado 

vacuno, lanar y equino principalmente; ya para rediados del Siglo XVIII se cal

cula que en el latifundio pastnban 300 000 cabezas de ganado. (O. 4-1) 

lA administraci6n de este enonoo latifundio se llevaba a cabo desde la hacienda 

de San Francisco de los Patos, que era el lugar preferido de la familia Aguayo 

entre los 66 poblados que registra un plano del latifundio levantado en 1BZ8. 

Dicho plnno rcgistr6 9 815 habitantes, servidores del ~'an¡ucsado. 

El latifundio empieza a quebrar ccon6nicaJJDntc desde 1750, ya que h~~;.ú1 la Con

tabilidad, los productos ascendían a los gastos en 1 ,539.00 pesos, f!J)llto que p~ 

s6 a ser deuda en 1818, creciendo hasta $745,56Z pesos, por lo que el latifundio 

pas6 a cargo de un concurso de acreedores. (C. 10-507). 

I:l latifundio e; adquirido por la familia del Canónigo Don .José Sánchez Navarro. 

Comprantlo en 1844 la roror parte de los créditos del concurso, el P5rroc:o de - -

~bnclova, quien ya poseía un latifundio entre ~bnclova y Santa Rosa (un mill6n 

de hectáreas), acrcccnt6 sus propied...•dcs con la aclquisici6n anterior en 8 r:U 112. 

ncs de hectireas. 

''En la prlrem mitad del Siglo XIX se produce un canbio si~nificativo en la -

orientaci6n de la producci6n en estos grandes latifundios, clcbitlo especialmente 

a. la ruptura de la articulaci6n colonial. La tendencia ~cncral que presenta la 

producci6n en estos latifundios, durante la prii;cra ~itad del ~iglo 1 es un des

plo.zar.riento de la r,anadct"Ía en favor de la agricultura, la minería y la indu...c;-· 

tria. 
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"Alrededor de 1830, y, espccinlloonte despul!s de la adquisicH5n del J.\nrq~sado! 

los S!inchcz. Navarro diversifican y Qnl)lÍan notoriamente las lireas Je cultivos -

de cana de azOCar y algod6n en la parte norte del lo.tifundio e increTl"Cntando n2_ 

tablcmcnte lns áreas dedicadas al imíz y al trice. La clli\a era rofinaJ."l en pi

loncillo, el algod6n era despepitado en t.m.n planta propia y se vendía a la tli-

bcnlia Company, una fibrica textil que se establece en Saltillo; la producci6n 

de trigo creci6 considcrablcncnte, de tal m.:mcra que por ejemplo, la Hacienda -

de San Lorenzo de La Laguna que anteriormente sc utili:6 como pastizales, sc ~ 

dica ahora a la producción de trigo. Pero lo tr.1s notorio ful? el gran auncnto 

en la producci6n de m:iiz lográndose obtener cnonncs excedentes que se vend!nn 

en San Wls Potosi". (O. 5-1) 

Gran parte de la producci6n agrícola y ganadera era carmlit.ada a los centros aj,_ 

neros, propiedad de la familia -Sonan=n- y Real del Catorce, del que eran socios; 

lugares en donde se intercanbiaban por los salarios de los mineros. 

Poco después en 1848 habiendo sido exigir.lo el pago de la <leuda que la familia -

Sánchez. NavaTTo había contraido con los descendientes del Marqués de Aguayo, t!:!, 

vieron que vender parte del latiftmdio: la hacienda del Rosario, a Don Rnfael 

AguiTTe en $148,000.00; las tierras de la Laguna, a los sef10rcs Zuloaga y JiJrc

ncz, en $85,000,00 y Aguanueva, a Don Bruno Loz.ano en $135,000,00 (C. 10-509) 

Como se ve, la extensi6n m.1.s grande, la de la Laguna, fué vendida a más bajo -

precio, por ser la rrenos explotarla y tener menores posibili<latlcs CCClfl6micas. ne 

esta 1113nera se llev6 a cabo el primer des~ramiento del latifundio m.1s gra.11i.lc 

de An'éricn La.tina. 

El otro latifundio, de menor importancia por su cxtcn..o;i6n, (341 ,000 hoctárcas), 
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pcrtenccieÍl.te al Colegio de la Canpnfiía de Jcsl'.is de Santa f.bría de las Parras, 

que se fontll'5 en 15 afias a partir de 1729 a través de ''Ioorccdndcs a precio vil", 

tal y coDJJ lo califica Vito Alessio Robles. (C. 10-510), tuvo, sin embar~o. t.uu 

úaportancia considerable por la actividad econ6mica que dcsarroll6. 

"La cabecera del latifundio del Colegio de Parras fué la Hacienda de Santa Ana 

do los Hornos, que contaba cm nuy buenos pastizales y, sobre todo, con una b~ 

ta extensi6n de salinas que se cxplotnban desde tienpos antiguos. Dentro de la 

propiedad de los Jesuitas, trunbi~n se cncootraba la hacienda de Jinulco, que CO!! 

ts.00 con el fondo minero <le Alférez; la e:xplotaci6n del mineral y el beneficio 

de los metales se hacía en un lugar dcnomina<lo c.?l P..calito". (O, 4-1), 

La Iglesia, en la Colonia, habl'a representado t.D10 de los factores econ6micos y 

políticos m.'is importantes, si no es que el m5s i.Jq>ortante. AcU11Ul6 bienes y 

tierms, que una vez en sus manos salían de la circulaci!Sn, a excepci6n de los 

créditos a los terratenientes, 

•;r.os dineros invertidos por la Iglesia principalmente en operaciones de cr6dito 

agrícola eran otorgados a través de instituciones especiales llamadas bienes de 

obras pl'as y juzgados de capellanías•'. (Il.4-45) 

Este rncc1nismo para adquirir tierras, fu~ utilizado por los jcsul.tas y los clé

rigos corro Jacinto García Rojas y José Sánchcz. Navarro, aCin en la segunda rniUld 

del Siglo XIX. 

Es'ta fué una práctica a través de la cual la iglesia acaparaba las tierras, al 

ccmprirselas a sus aci-cedores. Por sus consecuencias econ6mica.s esta prlict ica 

f'ué atacada por la Real Cédula Jo Consolidaci!Sn de 1804; sin cnt>argo, sir.ui6 -



Con la expulsi6n de los jesuitas de Espai\a y de sus posesiones en 1767 0 por~ 

i:icr.;e __ -ent!c otras cuestiones- a la prohibici6n de adquirir bienes por parte de 

la Iglesia. las tierras ñJ.eron administradas por varias personas, hasta que la 

Ilacienda de Santa Ana de los Hornos pas6 a manos de Jos!'.? tbria Herrera y la de 

Ji.uulco a Jos6 Flandes. 

Coo relaci6n a los latifundios situ:idos en el Esta.do de [).Jrango, tenem::is que el 

segundo otorgamiento de tierras realengas fué adquirido por Don José V!izquez B.!! 

rrcgo, capitán cspaf'iol de la Ciudad de Duran.ca, el cual adquiri6 77 sitios de -

ganado mayor (_137, 151 hectáreas) con lo que se conform5 t!l latifl.ID.dio de San -

Juan de Casta que se localizaba al oeste dcl marquesado de Aguayo a las riberas 

del Río Naza.s. (O. 4-1) 

El capit1ín, después de tratar de abrir sus tierras al cultivo infrucluosUJTCnte 

por lZ anos, lleno de deudas, cede sus tierras a los acreedores, vcndiendolas 

al presbítero Jacinto Carera de Rojas en 1743, por $22,700.00 y tres reales. 

(E. 6-33) Cuarenta años m!is tarde el latifundio es adquirido por Don André~ 

Jos6 de Vela.seo. 

El tercer y t'.iltitllJ otorgamiento de tierras realengas de importancia se concede 

a Don José de Velasco y Rcstlin, Sargento »iyor J<efonnado, quien adquiere por -

$565 pesos un real y seis granos 232 sitios de ganado m'.lyor y poco m1ís de media 

caballería (m?dio mil16n de hectáreas), tierras que conformaron la hacienda <le 

San José de los Ramos (H. 1079) • a la que postcriorr.cnte se le uni6 la hacienda 

de San Juan de Casta. 
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fil hist:oriador Eduardo Guerra en su obra antes mencionada Historia de la Laguna 

Tomo 11, describe en follllü detallada y fundamentada en fuentes docunentales, t..2, 

dos estos ¡;rocesos de otorgamiC?tltO de tierras rc.:ilcnr,as. 

1;kJn José de Velasco, "al morir, dej6 un.a deuda de $323,000 pesos, lo que oblis6 

a sus herederos a ra:natar las J-bcienda.s de Ramos y de San Juan de Casta en 1798. 

El lati:ñmdio quedó en nnnos de Don José Zambrano, que era tm. minero csp.o.ftol -

residente del mineral de Guarizamey. 

Este personaje posey6 las minas de la Tccolota, Agua C<llicnte y Puerta.¡ y en -

Guarizamey fué dueii.o de la rica mina de la candelaria. Casi todos los histori!!_ 

dores locales scfta.lnn que Zambrano san6 con la cxplotaci6n de las minas de Gua

rizamey, la cantidad de catorce millones que lo convirtieron en el h:mibrc mli.s -

rico de la Colonia. 

Con todo y tal riqueza obtenida de la cxplotaci6n de los minerales, a su muer-

te, sus bienes se rana.tan en subasta. p<jhlica, quedando su hijo práctic.:uncntc en 

la miseria. El latifundio lo adquiri6 Don Juan NepoMlCeno Flores por la canti

dad de medio millón de pesos en 1836. 

e. - ANALISIS DEL MATEtIAL Hisron1ro. 

Ast 1::ues, des¡iués de cx:roncr el proceso de concentración de la tierra que 

va de 1700 n 1850, se pasa a elaborar el nn!ilisis sobre este segundo per12_ 

do. Teniendo en cuenta que siendo las haciendas la ~idad ccon6mica, pol1ti 

ca y social de la época, el estudio tomar& a la misna cano punto de referencia. 



Al iniciarse este pcr[odo de corúomaci6n de los grandes latifundios, la prod.uf. 

ci6n ccon&n.i.ca giraba alrededor de la cxplotaci6n minera, tanto la local -Ma.pi

mí, Jinrulco y Bonanza principal.mente- como la de otras regiones: -Parral y Zacl! 

tecas y posterionrcnte Real del Catbrcc-, centros mineros que se abastecían de 

carne y de maíz;. De esta manera, la producci6n de las haciendas ganaderas se -

fué Vir.:ulando a un irercado rus amplio, además del intercanbio que ya se tenía 

con el mercado de lana de la Ciudad de MSxico, 

En fon:n secundaria la produ:ci6n respondía al abasto de obrajes: el de la Ha

cienda de San Juan de Casta que empez6 a funcionar en 1743, el del nnrqucsado 

<le Agua.yo que se funda en 1760 y el de la Hacienda del Tapado establecido por 

los Sánchez Navarro en 1820; adcm.'i.s esta far.dlia tenía un oorcado permanente 

de ganado menor en la Ciudad de.San Miguel el Grande, Q.ianajua.to, uno de los 

mis importantes centros obrajeros del país. (O. 4-1) 

La producción vinícola <le Parras, tunhil!n constituy6 desde el Siglo XVII, tal -

CC!ll'.> se plantc6 antcrionaente, un importante producto de intercani:iio en La Ciu

dad de J.i!xico y er. el extranjero. 

Por último, lns salinas, así como la producci6n áe maíz y trigo tcrúa un carác

ter de autoconswoo, destinado a la manutenci6n de los peones de las haciendas y 

tan solo se vendían los excedentes en le::: centros mineros, En el período ante

rior, con rclaci6n al mercado teníar.us: 

1) Mineral de f.bpim.!. 

2) Hacicn::las ganaderas. 
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3) Parras (Vinos y obrajes). 

I!ntrc los dos polos, todavi'.a no se conformaba un marcado local, yn que estos -

tcn!ari mG.s relaci6n con otros centros, que entre ellos. 

Sin cnbargo, al finalizar este segundo peri'.odo ya se habta conformado plenamen

te W1 mercado locnl que se habta relacionado en forma sistemliticn con centros 

mineros y obrajeros de otras regiones, 

La vinculnci6n de este mercado local y su integraci6n a un IIX!rcado rcgiotwl gi

ra principalm:!nte alrededor de las actividades ccon6micas, políticas-y cultura

les desarrolladas en Parrns que se convirti6 en el pl.Ulto de referencia de la ~ 

gi6n. (M- 4- 54) 

Al finalizar el período, se da clararrcnte una diversificaci6n de la producción. 

En el latifundio de OJ.rango, Ikln Juan Ncpomuceno Plorcs, adcm.1s de los cultivos 

de ma!z y trigo, pronrucvc en forma sistemática el cultivo del algodón en los -

ranchos riberel'los del Nnzas: Avilés, San Femando y San Juan de Casta, vinculn!}_ 

do este cultivo con la industria textil. ''En la d&:ada de los cuarentas cstn-

blcce dos fábricas de hilados de algodón en Pcfi6n Blanco, viéndose obli.gadu a 

intensificar el cultivo del algod6n que lo llevan hacia 1848 a iniciar lus pri

meras obras de riego sobre el Río Nazns, 1lf.'Uas abajo -con la 1..:onstrucci6n de la 

primitiva p:resa de San rcrnJ.ndo·, con el fin de incrc~ntar !~ pro<lucci6n del 

algod6n para abastecer sus flibricas." (O. S-1) 

De la misnu manera, como se corrcnt6 nntcrionrcntc, alf.llll35 hacicni.las ... ras Je la 

familia S1nchcz Navarro- con todo y que la producci6n gnnadcra de abasto era la 
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uctividad~principal desarrollada en el latifundio, diversificaron su producci6n, 

iniciando la tendencia de poner en el rrercado productos coITq'lletos como pilonci

llo -cultivando la cafia y procesando el dulce-, harina -serrbrando trigo y con-~ 

vi rti6ndolo en sus molinos-, algo<l6n despepitando en sus propias despepi tadoras, 

el vino de Parras, los obrajes, etc. Este tipo de protluctos tenninados incrc-

ment6 la actividad industrial de los hacendados. 

El desarrollo de los latiíWldios se liga a la explotaci6n y abastecimiento de -

los centros mineros. El latifundio del lado de Dur:mgo estaba estrechamente 

vinculado por sus propietarios con la minería, pues tanto José Zarnbrano cano 

Juan Ncponuccno Flores eran dueños de minas; lo mismo sucedía en el latifundio 

del lar.b de Coahuila, pues la Familia Sánchez Navarro poseía la r.tina la Bonanza 

e inteivienc coro socio en la J.lina del Real del Catorce de San Luis Potosí. 

Lcticia r.ándani en el ensayo antes mencionado, expone corro esta familia rcesta

blecc, con la compra del z..brqucsado de Aguayo "· •• la explotaci6n de las mi.nas -

de plata en Ilonanza, modernizando el proceso de beneficio e invirtiendo fuertes 

.cantidades de dinero en la compra de maquinaria y la importaci6n de técnicos C1!. 

pecialistas0 • (O. 5-1) 

fu esta mncra, el inicio del capitalismo en La Lagunn se centra en la produc-

ci6n minera. Post~rionnentc el desarrollo pleno del capitalismo se relacloruJ.rá 

con la producci6n del algodón, producto de las inversiones del capital extr.mj~ 

ro. 

lA RERZA OC TRAllAJO 

Con rclaci6n a este aspecto, podemos apuntar que ésta se manifiesta a través de 
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la .orgllJl.izacitSn _de la mano de obra y puede diferenciarse en tres modalidades . 

_significativas: (1) al inicio del período, caracterizado por la cacería y la e!_ 

clavitud, (2) el sistema de endeudamiento que se desarrol hi hnsta la IndcpcnrJc!!. 

cia-,.y (3) la organizaci6n <le! tra.bnjo después <le la Indcpendcncia, el cunl la!!!_ 

biEn ~e basa en gran medida en el endeudamiento, pero ioodificado por los cmrbios 

superestn.ac.turales del .futbito jurídico y la rentabilidad de los latifWldios, 

En la Cana.rea, como lo anota Vito Alcssio Robles en Coahuiln )' Tcx.-is en la Epo

ca Colonial y se canent6 antcrionncntc, no se di6 el sistema de encomienda, sino 

el de cacería de indios para esclavizarlos en las estancias. La cita siguiente 

describe clar.uncntc esta forma de tr.abajo forzoso. 

''l!ste sistema se impuso por el nrdio geográfico y por la repugnancia manificst<.1 

de los indios para la vida sedentaria, Allí no pudieron prosperar las encomien 

dns y continuaba practicándose el pcnücioso sistema de la captura de indios sal 

vajes, que eran constrcnidos por la fuer:a a pcrnnncccr y trabajar en las esta!!. 

cias. 

''l'anto por el sistema de esclavitud implantado, co¡¡p por las fuertes acometidas 

de los bárbaros, el casco de las estancias afectaba la fonna de wt reducto rec

tán&01ar, en el que las casillas de los peones circunscribían una gran pla:a de 

annas, con cuatro salidas en los ingulos }'cuyas puertas daban al interior. La 

parte externa estaba aspillerada. En esta forma se defenJ!an de los ataques de 

los sulw.jes y era fficil i1Jl1Cdir la huida de las Il'tljeres y de los hijos de los 

peones". (C. 10·Z98) 

Este sistema se dá hasta principios del Siglo XVIII y desaparece con la extin·· 

ci6n de los nativos de la re~ii5n, 



La divisi6n del trabajo en lns minas se daba de la fonna _siguiente: 

1. El mi"nero·o capitlin, que cuidaba de distribuir las barras en lns labores y 

nsig¡inr· las cargas de trabajo ca.cb doce horas. 

2.- - El-herrero, que reparaba los instrumentos de trabajo. 

3. El dcspac;-uidor • que cuidaba de lns tareas y partidas dentro de las minas. 

_ 4. _ El_ barretero, que extra.la el metal. 

S. El malacatcro, que se encargaba de hacer funcionar el malacate. 

6. El faenero, que limpiaba y desterraba las labores y cánones, trabajando 

entre las aguas, cargando los tepctates y tierras y ascendiendo por lun· 

brcras y caminos. 

l. El pc6n, que bajaba y sub!a para ministrar a los baIToteros lo necesario y 

cargaba los sacos de.tcquio a la superficie. 

B. El ateca o achicador de agua, que se encargaba de dcs:iguar los tiros. 

9. El ademndor, que trabajaba reparando los bordes )' pilares en los tiros su.Q 

tcrrincos. 

10. El recogedor o rayador, que registraba al fi1l31 del tunio tas horas traha

jadas por cada operario entrcgfindolc un canprobantc finrndo por él misro 
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para 'efectos de cobro. 01. 4-47-48) 

Ademlis en los minas habta enplcru:los que llevaban la administraci6n y contabili

dad de estas y de las tiendas de rnya. 

Con relaci6n a la.s haciendas ganaderas, los trabajadores se clnsificnban en tr!!, 

bajadorcs residentes y temporales. 

1'La fuerza de trabajo residente dedicado a la ganadería se incrcrrcnt6 con la c.:_ 

pansil5n de las actividades ganaderas en el latifundio. Entre los trabajadores 

residentes estaban el nnyordO!TD de la hacienda de ovejas, el sobrcstnntc, los -

ayudantes del nayordomo, los inspectores y los pastores, que eran los más abun

dantes. Pero la crla de ovejas requería de ayuda temporal para la trasquila y 

el parto de las crías. Los trasquiladores eran fundrunental.Jmnte trabajadores 

temporales, mi.entras que los dedicados a la atención de los partos eran en su -

mayoría trabajadores residentes. Par otra parte estaban el caporal y los vaq~ 

ros encargados del ganado y caballas de la hacicndn que eran trabajadores resi

dentes. 

''En cuanto a los trabajadores agrtcolas, a partir de 1780, la necesidad de ayuda 

teqlOral en la agricultura se inc:rement6, especialmente en el tiempo de cosechas, 

pues se cxpandi6 el área de cultiw del trigo". (O. 5-1) 

Les scniiradores y cosechadores dependían de los m.:tyordonns de las haciendas y -

muchas veces eran las misnns personas que se dedicaban a las labores de ganade

ría, 

Los trabajadores "urbanos", surgen rrruy posteriormente a los anteriores. Para -
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<lcscribirlos. se citarli a la investigadora Lcticia Glindara en su- ejcmplifica-

ci6n de este tipo -de trabajador del latifundio de los s.1nchez Navarro. 

''En cuanto a los trabajadores urbanos, por ejemplo en el latifundio de los Sán

chez Navarro, había sirvientes residentes, trab3.j<ldorcs tenporalcs y especiali§. 

tas diversos. l.Ds trabajadores residentes eran generalt:lcnte esclavos negros y 

nulatos, cuyo precio variaba de acuerdo a la edad, sexo y especialidad e impli

caba unn fuerte inversi6n ¡x>r parte de los hacendados. Entre los trabajadores 

urbanos, especialistas, cncontrrums al dependiente de las tiendas de raya en 

cada casco, el jabonero, herrero, cnrboncro, sastre, curtidor, etc". (O. 5-1) 

Es ülJY posible que la dcncminaci6n de este últi.Joo tipo de trabajador como ''urba

no" sea lU1 tanto cuestionada, ya que la mayor fa de los trabajadores clasifica

dos ~ajo este rubro se concentraba en los cascos de las haciendas, sin embargo, 

se clasifican bajo este nibro ya que su f-unci6n era prestar servicios de dife

rente tipo a nivel doméstico o artesanal, con exccpci6n de los técnicos y admi

nistradores. 

El reclutamiento de la nnno de obra se hacía por diferentes medios corno la es

clavitud, el endeuclam..icnto y el trabajo tcr:!JXlralcrO asalariado~ 

1) Compra de esclavos, que en La Laf!l.UUl se da hasta la Independencia: sin em

bargo, la esclavitud no fué el mecanismo m1s utiliuido. Vito Alessio Ro

bles en Coahuila y Tcx.:is desde la consur.iaci6n de la Indcpcrulcncia hasta el 

tratado ele Q.JaJalupe Hidalgo, plantea que hacia 1815 había en el ttirquesa

do de Aguayo "53 esclavos de ambos sexos, los horrbrcs casi todos con tul -

oficio- obrajeros, tejedores, zapateros, valuados en trescientos pesos ca-
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da ww¡ las mujeres adultas ccn un precio entre zoo y 250 pesos; los meno~ 

res de edad valuados entre 75 y 125, y los nii'los de nenes de un nl\o, en 

25". (C. 17-231) 

2) El sistema de endeudallliento, que es el nós utilizado por los hacendados P.!!. 

ra reclutar trabajadores residentes y atarlos al latifundio. 

Pnrn ejemplificar este sistcnn hncem::is referencia a los Slínchcz Navarro ~ 

rante las primeras décadas de la existencia del latifundio de los mismos 

(1765-1785) la nnyortn de los trabajadores del H1rquesado 1 que eran accp!!!. 

dos por los S:inchez Navarro con las deudas contratdas con el hacendado an

terior, o bien, eran persona.$ que: trataban de pagar las deudas contra!das 

con los Sánchcz Navarro en sus corrcrcios de fi.Pnclova". (O. S-1) 

3) La nnno de obra temporal se reclutaba principalncntc en los pueblos Tlnxcnl 

tecns localizados alrededor de ?bnclova, Saltillo y Parras. 

La extinci6n violenta de los pueblos nativos llevada a cnbo en los Siglo~ ~Vt y 

XVII, se revela en la crisis de la oferta de trabajo a finales de este último 

siglo y a principios del XVIII, los hacendados tcntan que recurrir a regiones 

fuera de la Laguna para 31>rovisionarse de nnno de obra. 

La dinámica del sistcrro de endcudamicnt.o implicaba i.¡ue los tr:ib:1j'H\nrt"s libre<:;, 

bien pronto contratan dcud.1s con el hacendado, las cuales se hcrci.L1ban junta:rc!!. 

te con el apellido; de esta manera, 31.ttlquc la esclavitud formal, no era el prin_ 

cipal irecanismo de reclutar y T1"111t•~ncr la fuerza del trabajo, el sistcl!l.'.1 de cn

dcuda.mlcnto, que si. lo era, rcprcsent6 Wl&l fo1ma encubridora de la esclavitud. 
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Los salarios cxtrcms pagados por los Slínchcz Navarro hacia 1760 eran corre si-, 

guc: 11el arriero de mulas rrcjor pagado ganaba diez pesos ncnsuales Y un pc6n 

residente rccibfa dos pesos al rrcs, mientras que un pc6n teltlloral rccibfa de 

dos a cuatro reales diarios. Los trabajadores agrícolas recibfnn, adem.1s de wt 

salario, lUUl raci6n semanal de mat:z y trigo". (0. 5-1) 

Con tales salarios, un pc6n recibía una quinta parte que el arriero mejor paga

do y éste se consideraba pobre, los trabajadores eran presa flicil del endeuda-

miento con el haccntlado a través de sus tiendas de raya o de sus comcrcios en -

los poblados. 

Con la Independencia, y en 1821 con la abolici6n de la esclavitud, por un lado; 

y por el otro, por las grandes dificultades de hacer rentables los enorncs lati 

fund.ios, surgen nuevas fornns de organizaci6n del trabajo: 

1) El cambio de esclavos a trabajadores libres en los servicios doni!sticos de 

la familia Sánchez Navarro, especialmente; sin embargo, estos pocos nuevos 

trabajadores libres estaban sujetos a la posibilidad de seguir esclavos 

por el endeudamiento que subsisti6 conD sistcll\'.l hasta el porfiriato. 

2) l!l incremento del arrendamiento de las tierras; ya el Primer Marqués de A

guayo, rentaba tierras y lo misroo hicieron sus descendientes. Hasta 1848, 

fecha en que compraron parte del latifundio, ,Juan I~acio Jimcncz y Leona!. 

Jo Zuluaga. Estos rentaban por mil pesos la llacienilil. de San Lorenzo de la 

Lasuna; el primero también arrendaba a Ju.m N. Flores los ranchos de San -

Juan de Casta. De esta manera, los latiftmdistas obtcnfan wta renta, por 

tierras que en otras cin:WlStancias estarían improductivas, compartfan con 



cl-arrcndadOr el pago de Úl¡lUestos y el problcun de reclutar y IMlltencr la 

- mano de obra. 

3) Ill surgimiento de la mediería y ?parcerta constituye en sr. la modalidad mis 

importante al sistema de endeudamiento, en cuanto a la organizaci6n del tr!!_ 

bajo. ''En condiciones de escasez de nono de obra, el dnr tierras en arren

damiento en pcqucf\ns extensiones, pcnnitía al hacendado cobrarse la renta -

con trabajo en la hacienda; en el caso del arrendamiento de grandes exten

siones el problema de reclutamiento de r.uno de obra se comparte con el a·

rrendador; y en el caso de la aparcería el hacendado ta!Ibién se despreocupa 

del reclutamiento de la fuerza de trabajo," (O. 5-1) 

4) La diversificaci6n de la pro<lucci6n incipientcmcnte industrial del pilonc_i 

lla, harina, algodón, hilados, vino, obrajes, etc,• expuesta anterioTill!ntc, 

trajo coro consecuencia ma nueva divisi6n de trabajo en las actividades 

agrícolas e industriales y vino a ilt{lrimir características especiales al orr 
tiguo sistcllil de endeudamiento de las haciendas mineras y ga.naderas en la 

primera mitad del Siglo XIX, difundiéndose este sistenn a las actividades 

industriales, 

[}.rrante las décadns de 1830 a 1850, se da otra crísis de mano de obra, ahora 

cau.c;ada por la invnsH'in de los apaches, los cuales, cano se vi6 anterionncnte 

ftleron definitivamente nniquilados para 1850, 

Los dafios causados a la actividad cconánica por estas invasiones y la falta de 

recursos del &obicmo para acabar con los indios, impulsaroo. n los hacendados y 

colonos de ln regi6n a organizarse parn cortb3tirlos militarmente y por medio de 



la .. fo.nnaci6n dC _ col~ias de pobladores. 

Eduardo OJ.cm en Historio:dc la Laguna describe detalladamente este periodo 

(H. 1-181-234), material que aquí se organiza en los siguientes pultos: 

1) La colonizaci6n norterurericana de Texas, y el avance de la misma hacia el 

oeste, COIJP se apunt6 con antclaci6n, produjo un rrovimiento de pueblos i!!, 

dfgenas hacia el Sur, lo que provocó la invnsi6n de las haciendas de La -

Lnguna por los apaches quienes quemaban poblados, mataban vecinos, secues

traban mujeres, nifios y ancianos y saqueaban y robaban el ganado. 

Los poblados más castigados fueron los siguientes: Hacienda de Hornos, -

Parras, San Juan de Cnrrcro, Naz!lS, CucncamS, Santiago,Papasquiaro, To

rre6n de Cafias, G.lanacevi, Mapimí, La ü:nna, Indé, etc,,. 

2) Esto produjo lttl decaimiento de la actividad minero y agrícola, pues la ma

no de obra escaseaba ante el peligro de las invasiones apadies, También -

esto ocasion6 la suspcnsi6n del pago de impuestos por pa.rte de los h:iccn<l!!_ 

dos y colonos, lo que vino a auncntar la debilidad del C.Obienlo. 

3) Corro respuesta al problema, además de la de tipo militar, ~e prollUCve la 

colonizaci6n sobre todo por parte del Gobierno de Duran~o. proponiéndose 

situar colonias CotID frontera de indios. Estas colonias descansaban en -

tres principios: 

a) El incentivo de dar en propicdJ:d las tierras colonl:.adas. 

b) La prohibici6n a los extranjeros de colonizar la rcgi6n. La cxpcricn-
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cia de Te:x.as había si.do bastante aleccionadora. 

e) La. -~rovisiOn _de_ c,ie_n lonbres annndos en cada colo~ia para _mantener su 

seguridad. 

Sin anbnrgo, estas medidas no fueron del todo efectivas, ples los poblado_s se • 

gutan s icndo abandonados. 

4) La respuesta militar fue definitiva. Ln organizaci6n de los colonos y ha

cendados y el suministro que estos dieron 31 Gobierno en cnballos, dinero 

alimentos, etc: •• fue detenni.n:mtc para que a partir de Julio de 1848, se -

iniciara ln extcnninnc:i6n definitiva de los Apaches, los que paro 1850, d~ 

jaron de ser un peligro para 13 rcgi6n. 

Esta situaci6n se da mis o menos paralelamente a la invasi6n norteamericana, lo 

que cc:rnplic:a y dificulta las crunrañas militares contra los indios. Ya anterior

mente, el caos político producto de las luchas intestinas entre conservadores y 

liberales, había imr-osibilitado una acci6n sistcm.itica continua de poblnmicnto, 

la cual se vcí3 obstaculizada adontis por la existencia de los grandes lntifun-

dios. 

tNSTTTIJCirnES POLITID\S 

Dcsp.iés de la Independencia, lo que hoy es la l..agu.'1.a, fo~.ab'.1 parte de DJ.rango -

y el resto de C.Oaiuila era t'llrtc de las rrovincias internas de Oriente que in-

cluian Contuila, Nuevo Lc6n, Nuevo Santander y Texas; las autoridades ccntrnles 

del Gobierno, se localizaban en Monterrey. Parras, centro p:>l1tico al que se -
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himdi6 la Laguna, en 1824, firmS la Independencia el 4 de Julio de 1821. (C. -

10-75). 

PosterioTIDCnte, con la COnstituci6n Federalista de 1824, Coahuila, Texas Y Nue

vo Lc6n conforniaron las provincias internas de Oriente y por Decreto del Congr~ 

so Constituyente del 7 de f.byo de 1824 se fonn6 el Estado libre de Coahuiltexo.s. 

(C. -.17-168). 

La Laguna qucd6 ubicada en el Pnrtido de Parras, Dcpartaucnto de Saltillo, el -

cual, conjuntarentc con el Dcpartmncnto de Bejar, partido de Texas, y el Depar

trurcnto de f.bnclova, -partidos de }bnclovn y Río Grande-, confonn;:ilian el Estado 

de Coahuiltcxas hnsta 1838, año en que se separaron los Departamentos de Coa-

huila y Texas de acuerdo al Decreto del Congreso C.Cneral, expedido de acuerdo 

a la Sexta Ley Constitucional legislada por la República Centralista de Dusta--

man te. (C- 17-209) 

lJl situaci6n politica del contexto n.acional que va de 1821 a 1854, conocida. por 

algunos p:>lit6logos, corro "Formaci6n del Estado J.bclcnno", se caracteriza co!!O 

una época de transici6n entre la sociedad estamental, heredada de la colonia, a 

ln "Sociedad Civil" surgida de la Rcvolu::i6n de la Reforma (B. 4-49) y se sisP.!. 

fica por el monopolio del poder por clérigos y militares, 

El poder politice centra.l.i:.ado en los militares, experiroont6 Wrante veintiseis 

años, diferentes famas de Gobierno: imperio, república federal y república ce!!. 

tralista, ernnarcndns en la lucha politica interna; la runenazn espnfiola de rec~ 

truir lo. colonia y la invasión nortemoorica.na. al final del período. 
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"'El ej6Íl:ito absorbra casi en su totalidad los ingresos fiscales. Los soldn ..... 

dos eran indios obligados al servicio militar por la fucrui y no podian tener -

inte-rés en la conservaci6n de tm orden de cosas en que ellos s6lo figurnban co

mo bestia.5-dc carga... La ocupaci6n favorita del ej6rcito en su rmyor!a era la 

de hacer revoluciones. 

''Hl clero s6lo se ocupaba en defender sus bienes nnteriales constantemente af'le

nazados por los gobiernos, Sus miembros, cuando centenares de mexicanos morían 

en lQ Angostura y cuando \'cracruz era ocupado por los anglomcxicanos, presenta· 

ban en la capital de la Rcpeiblica el escnnd:tloso cspect:iculo. provocallo y sost~ 

nido por la Iglcsin, de que se mataran los mexicanos unos a otros, no en defen

sa de la rcligi6n, que no era atacada, sino en defensa del dinero que se les P!:., 

día para sostener la J!Uerra. 

"La burocraciacraabUndantfsima, inepta y llena de voracidad. I!l empirismo sc

hnb!a cnscfioreado en todas las esferas sociales. En México no existía el cspf

ritu nacional, porque no existía, propiamente hablando, wta verdadera naci6n •.. 

"Una guerra civil contimuda durante treinta y siete afias había <lesmoral izado a 

todas l.:ts clases sociales. Divididas las clases en bandos con tales o cuales 

principios políticos, cada uno de esos partidos crefa o pretendía que sus con-

trarios eran la únca causa Je las dcsgr11cias Jel país, y era tan ciego el frcn.t:, 

sí con que sostenían sus diversas opiniones, que veian sin duda con menos scnt.!_ 

miento la pérdida total de la república, que el triunfo de cualquier partido -· 

que no fuera el suyo". (C. 17·405-406), 

Esta ~ituaci6n se rcpro<luce en 1•1 rcgi6n con lns siguientes características: En-
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ln región, las autoridades no intervcninn para solucionar los conflictos en-.' 

trc los·pá,:rticulares, los cuales los resolvían con convenios privados; cano e

jemplo, puede citarse el 11Convenio de límites entre el J'.hrqués de Aguayo y Don 

Junn José Zmnbrano, 11 firmado en 1803 Ot. 1-148) 

Por otro lado, los cambios políticos aún los relacionados con la ndscripci6n P5!, 

lítico-geográfica de la regi6n no afectaban a los laguneros de aquella época, -

como lo resalta el profesor Don J. Santos Valdés en 1-htmooros: Ciudad Lacunern: 

''Por decreto del 6 de Junio de 1824, dado por el Gobierna del Estado de l)Jrango, 

toda la faja del extrerro Sur que va desde la Rcgi6n Lagunera hasta la ciudad y -

111Ulicipio de Saltillo y comprendiendo, además, el territorio que ahora corrcspo.!!. 

de a los de Torre6n, Viesen, f.bt:mnoros, Francisco y r.bJero, Parras )' General Ce

peda, pas6 a fornnr parte del Estado de Coahuila •.. Decreto cuya aplicaci6n no 

motiv6 conflictos, disputas o rcclamaci6n nlguna, dado que, por wu parte, se -

trataba de una rcgi6n casi despoblada y, por la otra, carecía de lo que todavía 

en esos afias era un scf\uelo dcslunbrador y a la ve~ r.cncraJor de problemas: ni

nas de plata u oro. Otra circWtStnncia hizo pcnnanccer indiferentes a los lazu

ncros por entonces <luran~cnses: Ourattgo, y por consecuencia la autoridad, cst!!_ 

ba a casi 300 Kil6mctros y la de Coahuila estaba casi a igual distancia. Ni ha

bían conocido a la autorid..~d que dejaban y tal vez no conocerían a la que los T!:. 

cibía. Por otra parte, por razones religiosas y de vecindad geográfica, sus re

laciones eran intensas con la Villa de Sat1tn M.'.l.r{a de Parras, que actualrrcntc se 

llama Parras Je las Puentes". (~l. 4·53 y 54). 

Por otro lado, <lcsdc su creación, el ~obicrno local Jl' Cuahuillcx.as ura Jcr..asia· 

do Jébil y se ocupaba principalrrcnte, en propiciar la colonizaci6n de Texas por 



parte de los extranje".138.· ~1-' poder: polítiCo de los ~atifundistas era superior" 

al del congreso local. 

Esto se ve claramente con el Decreto de expropiación del Marquesado de Agwiyo -

expedido por el Congreso de C03huila y Texas celebrado en Monclova el 21 de fe

bt'Ct"O de 1834 y descOflOCido por un Decreto del Presidente de la Rep.iblica el 21 

de Marzo de 1835. (C. 17-264). Este Decre'to respondió a la defensa de los in

tereses de la canpaiiía inglesa "Baring Brothers" que anteriormente había ccmpr_! 

do los créditos del concurso de acreedores del Marquesado, acción efectuada il~ 

gal.mente, pues estab.:J prohibido a los extranjeros adquirir bienes de esa natur!!_ 

l~,; cO)'Wltura por la que los Sánchez Navarro la adquirieron posterionncnte a 

un bajo precio. 

De esta manera, el primer intento de reparto .::igrario en la Laguna fue frustrado 

por el Poder Central, p..¡es las autoridades estatales pretendían distribuir la -

tierra a Iris colonos. 

~tro ejemplo del poder de los hacendados re.gionale.a con~iste en l;:is presiones -

ejercidas por el Señor Esteb.:Jn fullcr Austin, representante de los colonos cs-

clavistas de Texas, quien con la ayuda de Agustín Vclasco, Gobernador del Esta

do, consigue del Presidente de la Rep.iblica, el federalista Guerrero, la no apl! 

caci6n del Decreto de Abolición de la esclavitud de 1829, en el Depart.-unento de 

Texas. (C. 17-244). 

PROPIED.U> Y CL.ASCS .<;XIALf.S 

Por últÍJ!lO, con relación ll la propiedad y las clases sociales apuntamos los si

guientes elementos: 
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1) ''En ln nueva Espai\n hnbía cinco tipos de propiedad de la tierra, con carac

t"erístic~ jurídicas propias; la propiedad corrunal de los pueblos indígenas, 

la propiedad conunal de los pueblos fundados después de la conquista, la -

propiedad de la Iglesia, la propiedad particular divisible y la propiedad -

particular indivisible por disposici6n testamentaria o vinculación o noyo-

razgos". (C. 7-11) 

En la reg16n, el primer tipo de propiedad no tuvo vigencia. El segun:lo tipo de 

propiedad se relaciona con la propiedad comunal de la poblnci6n tlaxcalteca de 

Panas que entra en conflicto por la pasesi6n del agua, con la propiedad de la 

Iglesia - la hacienda de los Jesuitas- y la propiedad particular del libyorazgo -

de ln :Familia. de Urdiñola, COII'O qucd6 planteado :interiormente. 

La propiedad comunal de los pueblos fundados después de la Conquista, adcm."ís del 

de Parras, se relaciona con el poblndo de ttipinú; tnnbién de familias tlaxcalte

cns y Le6n o..izmn de Lerdo, abandonado por las invasiones de los indios y rcfun

dado en 1865, 

La propiedad de la Iglesia está ligada con lns ltaciend.'lS de los Jesuitas hasta -

1767 y posteriorucnte se relnciona con la Hacierda de San Ju:m de Castn ndquiri

da por el clérigo Jacinto G.1rcía de Rojas y el latifWldio del presbítero José --

1'blchor Sánchcz Na\'arro quien hii.o su riqueza con el acaparamiento del comercio 

de la Ciudad de 1-~nclova. 

E.l tipo de propic<lad indi\•idtm.l divisih1c se relaciona con los latifundios de ~ 

rango y con las lbcicndas de Santa Ana de los liamos y Jimulco, dcspulis de la 5_!!. 

lida Jo los Jcsuitns. 
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La propiedad particular indivisible está ligndn con el enorne latifundio, del - .. 

~brqucsado de Aguayo hasta su control por el concurso de acreedores. Posterio.!. 

riK?nte pasa a ser propiedad particular divisible al ser vendida por los Sl1nchez 

Navarro n Jill'Cncz y Zulonga.. 
1 

Dcsp00s de la Independencia y hasta 1850, ln propiedad no es alterada en fornn 

sinnlficntiva. la propiedad consngraba y garantizaba el derecho de los grandes 

latifundistas sobre la Laguna. 

2) Con relnci6n a las clases sociales en este período de transición política 

y de formaci6n del capitalist1D 0 se puede apuntar que estas· están ligadas a 

la tenencia de la tierra: 

a) Los poseedores de la tierra y las minas eran casi to<los españoles. 

b) Los trabajadores libres que no estaban supeditados al sistenn de ende!! 

da.miento: administradores• mayordoros, capataces y trabajadores tlax-

caltecas ''terrpornlcros''• 

c) Los trabajadores acasillados. ya sen CCJITD esclavos, en un inicio o como 

deudQres de los hacendados. 

d) Al final <le este ¡:.crío.Jo surgen los ranchero:;, que se confol"m'.lil com:i -

trabajadores libres a partir del arrendamiento de pcqucftas extensiones 

de tierra o por medio tlc la aparcería y ll'Cdiertn. 

e) Tnmbi6n, al final de este período surge un incipiente proletariado en 
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los industrias de hilados, piloncillo, JOOlinos y dcspcpitadorns, que tienL' 

un crecimiento posterior con el desarrollo del capitalisTOO en el cmrpo a 

través del cultivo del algod6n y la pcnetraci6n del capital extranjero. 

Así pues, en lo político a nivel nncional, con el despojo de la mitad del terr! 

torio nacional por los americanos, y con la hllída de Santa ruma al extranjero: 

"La historia nacida de la mili tariznci6n del país por ln guerra de Independen

cia y de 111 nnarquía sin tregua a que nuestra educaci6n nos condenaba, nnnifcs

taciones ITl)rbosas, pero fatales de nuestra actividad personificadas en Santa -

Anna, iba a concluir ••• lcni:a, pero resuelta y definitiva!OC!nte otro pcri6do hi~ 

t6rico, otra generación, otra república, iban a entrar en escena". (H. 5-422) 

E.ste nuevo periodo histórico en lo regional se manifcst6 con t?l inicio del dcs

irembrnmicnto del nDnstruoso latifundio de ocho millones de hcctdreas que se o~ 

nía como un obstáculo insalvable al desarrollo de lns fuerzas productivas de la 

rcgi6n y cuya existencia sint~tiz6 la lucha de clases durante ciento cincuenta 

años en la Comarca Lagtmcrn • 



CAPI'11JID. SEGUNDO 

EL DESA.RROllO DEI: r.AP1TALI9KJ ·rn lA IJ\GUNA. 

El periodo anterior se caractcriz6 en lo cconánko por la cxplotnci6n minera, la 

conccntraci6n de la tierra y el atesoramiento, ¡x>r parte de sus propietarios cs

po.ftoles; mientras que en este período, que va de 1830 a 1910, la producci6n mine

ra se acentúa por los adelantos tlk.nicos, los gigantescos latiñmdios sufren un -

proceso de desintcgraci6n que posibilita la producci6n capitalista, cnractcrizrin

doso por los siguientes cloncntos: 

1. Eqllotaci6n de la ·tierra por enpresarios nacionales y cspafiolcs en unidades 

productivas, que trae como consecuencia W'la alta extracci6n de plusvalía del 

jon\3.lcro agrícola y una acuuulaci6n de capital en la regi6n. 

2. Paralelamente, 1ntroducci6n de capital extranjero en la prothJcci6n comercial 

del algod6n. 

3. El capital actmUJlndo regionalmente, se revierte sobre el proceso de ¡;roduc-

ci6n, así como el capital extranjero se .invierte en obras hldrafilicas. 

4. lntensificacil5n de In cxplotaci6n de la mano de obra con el cambio técnico 

resultado del cultivo hcrb:lceo del algod6n y de los sistains de riego. 

S. &lrgiroicnto de las ciudades donde se desarrolla la industria r.lc la transfor. 

maciéin, princir.almentc en Ton-e6n y Gáue: Palacio. 
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6,¡ lntcgraci6n" mrizontal. .del capital en la. proch.ic:c:i~n c:aroerc:in.l del nlgodón 

y la produc:c:~n industrial, h:ista la ;fonnacién del primer monopolio de cn

r4cter Nacional: ''Lil Ccmpaf\ia. Algodonera de la Lagwu", 

7. La. crisis política de la Revoluc~n, viene a introducir Wlll pausa en la ~ 

plotaci6n intensiva. de la mam de obra, que se da desde 1830 y se c:ontirua 

hastn 1936. 

Ast ¡ues, csbosadas lns caractcr1sticns principales de este período, pasamos a -

su descri¡:ci6n. 

A. OESCRJPCJOO llISTm.Jü\. 

El algodón ha sido una planta nativa de varias regiones de .México. En sus 

crónicas Bcrn:il Dtnz del castillo hace rcfercncin a su ~ultivo y utili:o:a-

ci6n por parte de los Aztecas. 

En la Laguna, Don Juan N. Flores fué el primer empresario que desJc 1830, -

integró el cultivo del algodón a su aprovechamiento fabril. 

Tanto Flores como Jimi!nez y Zuloaga, los pioneros del c:.ipitaligoo en la Co

marca, cultivaron W\ tiro de algodonero originario de la regi6n llamado - -
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"del pats"; )as cr6nicas de la época caraterizan este cultivo de la fo:ma 

siguiente.: 

El primer cultivo de algoc:Uín era arb6reo, o del pa!s, seg(in lo relata un -

ensayo ¡ublicado en el Siglo de Torrc'?n· 

''Verdad es asentada por el testimonio de los priooros laguneros, que el a!. 

godtmero que se cultiv6 primero en esta Ccmarca era planta originarla del 

país, que desarrollaba su tallo et"illldemcnte y T!UChos agricultores mantenían 

la misma planta por vnrios af\os. reco.,giendo sir.trilcmente su producto cuando 

fructificaba, lo que vcn!a a ser por los r.icses de ():tubrc de cada ano ••• " 

(S. 12-11) Este tipo de al¡:;od6n se cultiv6 hasta la ciécatla de 1880. 

Desde 1832, el ministro Lucns Alam.'ín tratando de resolver la crisis del -

vestido que se h~ía cada vez m.1s general y aguda, funcl6 el Banco de Avío 

y la Junta de Fancnto Industrial que por el poco impulso y apoyo del go-

bierno fracasaron y fueron cerrados en 1842; no obstante estas circwistan

cias 1 dichas instituciones nacionales promovieron el cultivo y aprovecha-

miento del algod6n. 

''Uno de los grnndes beneficios que produce el progreso de la industria -e!_ 

cribía Alarnán-, es relacionar todos los rmnos entre sí, hacer provechoso -

para los unos lo que era perdido para los otros y dar valor aún a las cosas 

más despreciables. En una rcsefin de los adelantos industriales realizados, 

se refería en prirrcr ténnino al procreso de la indu$tria del algod6n, que 

llannba el rano más adelantado de la industria nacional, el de Jllo'.1yor impor

tancia. sianpre, y que ya era conocido y practicado desde Ja época prehis~ 
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La cuesti6n Tcxnna fué otro elmcnto qua impuls6 el cultivo del algodón en 

las tierras ribcrefias del Río Nazns. "En el lapso de tianpo de 1836 a 1848 

no se pudo tener nomalmcnte el abastcc:ir.tiento de la fibra, ni de Texas ni 

de los estados surefios de Nortcmnerica y h...tbo una serie fastidiosa de ten

tativas para lograr el abastecimiento de algodón y de hilnzas, llegtindose 

stilo a soluciones parciales y manentáneas y a importaciones fraudulentas o 

concesiones perjudiciales''• (11. 1-16!JJ, 

Sin cmLargo, a pesar de la alta dananda de algod6n en el país, existían dos 

obstlículos a su cultivo: la inseguridad física y la escasez de r.w.no de --

obra, 

Con relación a la primera, ccr.io se aplllltó anterionll!!ntc, a partir de 1850, 

con la extinción violenta de los Apaches en la región, el problana de la -

seguridad f!sica fué superado y se inició un proceso de colonización acel~ 

rada en la región. 

Respecto al segundo obst!iculo, este fué superado por la transferencia de -

mano de obra de la minería zacatccana, principalmente al cultivo del algo

dón en la Laguna. 

Virgilio Znrnhrano en su cns:::i}'O "Zacati.:cas en el origen del auge lagunero" 

analiza tal transferencia de la siguiente manera: 

"La vieja ciudad de Zacatccas y en general todo el Estado, se liga fime--
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mente con el desarrollo de ruestra Cana.rea Lagunera. Si hanos de creer lo 

que se dice por ah! en los cr6n.icas sobre el desenvolvimiento de ruestra -

rcgi6n, el auge de la apertura de ruiwas tierras de cultivo del algodonero 

en la l.agwlll coincidi6 con el desplane de precios en el mercado nzutU ial de 

algunos minerales que ocasionaron el cierre de minas en el centro del pa1s. 

'1Jcbido a lo anterior, lo sanbrn del desanplco an¡:uj6 a J1U.1chos :ncatecanos 

hacia el norte don:le el .wge los atraía •.• Lo anterior hi:o que el progre

so lagunero se fincara, en gran parte en el trabajo y la inventiva de tan-

tos y tantos :z.acatccanos". (O. 7-1) 

Otro factor de 5lllUl importancia que isn~ls6 el desarrollo de las íuerzns 

productivas en la regi6n, consisti6 en el proceso de dcsconccntrnci6n Je 

los grandes lati.ñmdios, en contrar-osici6n a la concentración de la tierra 

que tenía lugar Cn el resto del pais, como resultada del programa. liberal 

en cuanto n la amorti:zaci6n de los bienes eclesiásticos y el despojo sufrl 

do por las canunidndcs indígenas, 

El latifundio de los Sánchcz Navarro, en lo que respecta a la parte de la 

Laguna, fué canprado por Zuloaga y Jiménez, cano se a¡lllllt6 antcrionnentC!, 

en 1848. 

Estos, en 1852, dividieron el latifundio en dos partes, una v~z concertado 

un. convenio particular sobre los límites de los latifwJios y la utiliz.a-

ci6n del agua del Nazas, entre ZUloaga y Jirnéncz de uru porte y Flores por 

la otra. 
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A Zuloaga le toc6 la H.'.lCienda de San Loren::J de la Laguna en el lado de Coahu).ln, 

y Jiméncz se qucd6 con la Hacienln de Santa Rosa en el Estado de Durango, Ambos 

sectores de la Canarca se desarrollaron de acucnlo a la confo1T.U1ci6n de las tic-

rras y propiedades de estos los "Sefiores de la Tierra". 

Don Leonardo Zulonga, de origen espnf.ol, "fué un irrninrante excepcional" -escr,i 

be Eduardo Guerm- "lo dicen de manera canpleta. su cducnci6n supt:rior, y la fo!, 

tunn personal que traía consigo al venir a la .Nnérica, anigrndo unic31Tlcnte por -

las agitaciones violentas que en aquel tiempo sacudían Espui\a", (H.2-296) 

Este empresario agrtcola auncnt6 sus propiedades, nl casarse con Dona Luisa lb:!. 

na, nieta de los S:inchcz Navarro, quien nport6 la liacicnda de San Lorenzo Ue -

Parras y postcriomcnte adquiri6 de Don Josl! Harta t:errcra la Hacienda de Santa 

Ana de los l-brnos. 

Zuloagn organizó su latifundio fraccion.!indolo en adecuados sectores de riego y 

de siembra, confonnl'índosc por los siguientes rancb:ls: El Tnjito, El Pajonal, 

Snn Antonio de los Bravos, San Antonio de los Hilngros (ll:icicnda del Coyote), 

La Concepción, La Vega del Caracol, Vega de lhrrufo, Ana, San Agustin, El Pilar 

y otros mlis, que por medio de tajos, canales y acequias cammicantes, controla

das por pequef:as presas y bardas, recibían las ª&UªS que serv1an de riego y de 

aniegos, (H. 3-25) 

La sianbrn tlcl nlsod6n rcquiri6 la construcción de unn primera presa primitiva, 

construúla en 1850 en un punto llamado El Carrizal y que unn corriente destruyó; 

F.duardo Guerra comenta lo siguiente: "Una vez hecha la scparac16n d~ bienes en

tre Zuloaga. y Jiml!nez en 1852, Don Leonardo conti.nu6 activamente lns obras de -
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·'ia· pre·~ Primitiva, é¡ue:·eritonc.es pri.ocipi6 a denomimrsc ·la·PrCsa del Torreón, 

: a·" 1á _cUaf y8. se "le puso wta s6lida canpucrta de' cal y canto, en el canal de dc

rivaci6n'CorlstruiUo para derramar las aguas en las~tierras ·que se iban abrien

do al cultivoº, Oi. Z-43) 

POstcrionnente se constnly6 la presa definitiva, cincuenta metros r.i:ls arriba de 

:· lii ··destruida¡ esta construcci6n -la cortina y el vertedor- fué denor.iinada Pre

sa del Coyote. 

El latifuniio de Zuloaga contenía el desarrollo de poblados en la regi6n, y en. 

tre este y los vecinos de ln V~ga de Marrufo se di6 un conflicto amado; a --

raiz de éste, habiendo perdido el latifwldista, se consolid6 el poblado de~ 

tareeros oc la LagUna en 1862, el cual habta sido fundado dentro de los límites 

de San Lorenzo de la Laguna en 1839. 

A raiz de este conflicto, ZUloaga mucre y su viuda, Doi\n Luisa Ibnrra, dn fin 

al latifundio vendiéndolo por partes: 

1. liabiéndose ordenado la confiscaci6n de sus bienes por colaboracionista con 

el invasor francés, la viutla inicia un litigio que gana, pues el Presiden

te Benito Juárez ordena la dcvoluci6n de sus tierras con excepci6n de 17 -

sitios en el Valle del Sobaco que pasaron a beneficia del erario, La J~

cienda del lbrmigUero localizada en dicho Valle, le fu6 ccd.idn a.l General 

Jer6nima Trcvif,o en pago a los servicios prestatlos a la República, (ET 

6·36) a.si como 17 sitios en los que se legali;~6 el poblado de Matamoros. 

2, Para cubrir los gastos legales de este proceso, se veOOe la l::tcicnda de~ 
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Santa.Ana de los IDrnos en· 1870:al LicerCiado José Pbrt1ne:. Zorrillá., 

(S. 2-3) 

3, Se hipot~a el rancho de Torrc6n a la Casa Purcell y la.O'Sullivan de .Sal

tillo. 

4. La Hacienda de San Antonio del Coyote se hipoteca a Guthcil y CanpaJ\ia, 

quienes ndquirieron en 188Z ln hipoteca Ge los Purcell y los O'Sullivan 

para obviar las molestias causadas por la diversidad de usunrios de las 

aguas de la presa del Co}utc, 

S. r:n 1886 Dona Luisa !barra vende a la casa ílapp, Soo'rncr y Compafiía, suceso

ra üe Guthe?il y Cía., por SZZ0,000,00 la r:acienda de San Antonio del Coyo

te y anexos: Solirna, f.uad.:llupe, Purísir.ia, Granad.a, Solís y el Torreón que 

comprendta El Taj it6, San Wis y San Antonio de los Bravos. (H. 2-51-52) 

Don Juan N. Flores, quien )i.1.hía adquirido de Don José Zmnbrano la Iiacicrub de 

San Juan de Casta, cOJ:10 se apunt6 antcrionnente, fué el primer mipresario lagu

nero que impulsó el cultivo del algodón, e integró esta actividad a la in<lus-

trial en sus fábricas textiles, la de Guadalupe en Peñón Blanco y la de la Con. 

cha. (O. 6-1) 

habicndci sido administrador de Zrunbrano, llcr.ó a ser uno de los laguneros mlis -

ricos. Propietario de minas, tierras r ffibricas, inici6 su actividad ccon6nic;i 

con capital de $3,000.00 pesos que aportó su esposa cor.io dote, tal cano lo ªPll!!. 

ta el historiador Eduardo Guerra. (JI. 1-242) 
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Para .JinpuÍsar la producci6n agrícola construy.6 la J>tesa ·de San Fernando y el -

sistcmn hidraGlico de Tlnh.Ullilo: En 1885, Flores vende a ln Canpaf\ta. ¡\gricoln 

e Industiial de Tlnhualilo Limited, 25 sitios de ganado mayor en 50,000 pesos 

fuertes, con derecho de tor!l8S de agua de la Presa de San Fernando a través de 

un conducto construido cxprofeso sin mcnoscaOO de los derccl'tls de a.gua de su -

hacienda y de los del municipio de Lerdo. 

Tlltl.tO a.Jiménez. cano a Flores, la legislatura de Durango en 1863, intent6 cxpr2_ 

piarles sus haciendas, respondiendo a las presiones de los pobladores de la re· 

gi6n, para folll\llr el municipio de Zaragoza con la liacicnda de san Juan de Avi

lés, propieclatl de f.lores y el mWlicipio de Juárcz con l:i. IL.1cicnda de Santa Rosa 

perteneciente a Jir.l('llez.; sin ant.argo, se amparan ante el Gobierno federal que 

les da la raz6n, aciucicndo que la Legislatura de Durango no había seguido el -

pro.:cdir.liento correcto y habia violado la Constituci6n de 1357. 

J.tlis tanle, Flores fuG acusado de traici6n, por haber sido funcionario en el ~ 

pcrio de Max.imiliano y se confiscaron sus f:ibricas del Pcñ6n Blanco y Je f.uada

_lupc y la li.:icienda de Avil6s, en 18ó4. OI. 1-2.56<!57). 

Don Ju=in Ignacio Jiméncz. era dueño de la liacienda de 5ant3 Rosa y los Ranchos 

de San Ignacio, Lcocadins, San Sebastían, /\renal, V3cas, Arcinns, Santa Cruz, 

Sacramento y Rcnoval. 

Jiméne:z., oriundo de Cucnc<1r.1é, inició ~s nctividtt<1es cooo arrerul3dor de tierras: 

n los S'.lnche:. K-ivarro rentaba parte de la linciend.:l de S.lll Lorcn:.o y a Juan N. -

Flores parte de la Haciendn de San Juan de Casta; el capital que n.c:ur.iu16, le -· 

pcrrniti6 adquirir parte Uc ln l~cicnda de san Loren:.o de la tanuna. 
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l.ina Vez.iidquirida ·dicha Hacienda, inicia las obras hidrafilicas que nhl"ieron eri 

grande las tierras laguneras del Estado de Durango: en 1849 inicia la construc

ci6n -de la presa de Calabazas y posterionnente In presa de Silnta Rosa. 

-u Familia de Jlm&!.ez vende parte de sus propiedades a Lavin y Canpan.1a, que n!!_ 

quiere la hacienda de Santa Rosa en 1880 y en 1883 los Ranchos regados por lo -

presa de calabazas, son adquirir.los por los licnnanos Gonzti.lez Trevi.flo. (H. 1-294 

·Z95) 

Posteriormente con el frnccionmniento de este latifundlo, se llevan a cabo las 

obras de riego en la Villa de Lerdo por los Scfiorcs Av ila y Jurado en 1872. 

Donato Guerra y los Hcnnanos González Trevüio, llevan a cabo la irrignci6n en -

la J:lllrgen izquierda del Rio Nazas y los Scl'iorcs Sarlner y Jicnnan en la margen d.=, 

recha, en tanto que la Canpaft.ía J\flricoln e Industrial dc Tlahualilo Limited, i!!. 

tensi.fica las obras de riego a partir de 1890 en esa parte de la Comarca. 

(S. 1-1) 

La desconcentraci6n de la tierra se dfi en un proceso tan acelerado que el lat.i

ñmdio de Zuloaca adquirido en 1848 y OU:\cntado en 1850, para 1885 ya se habia 

frncciona.<lo en 48 ranch:is independientes. Este desmembramiento se aceler6 con 

la funlaci6n }'crecimiento de varios poblados: Matamoros, Len.lo, San Pedro de 

las C.Olonias, r.6ne.z Palacio y Torrc6n, los que conjuntamente con Parras, Hapi

m1, Na:as y Vicsca conformaron los principales poblados a principios de este -

siglo. 

C.On rclaci6n al surgimiento de estos poblados son significativos para nuestro -
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~StuJio los siguientes datos: 

1. J.btannros de la Laguna, resume en su origen y desarrollo la lu:ha por el -

suelo y el agua de cientos de campesinos sin tierra contra tul latifundista 

que peseta él solo lo que hoy constituye la Laguna del Estado de Coahuila. 

El enfrentamiento cnue ambas partes es significativo, adlm'is por que los -

cm:ipcsims fueron Juaristas y lucharon contra los franceses y los conserva

dores, auxiliando al Prcsidmtc Benito Ju..1rez, al escoOOcr y cuidar con sus 

vidas el Archivo de la Nación, en la Cueva del Tabaco. 

U1 el conflicto que tuvieron con zuloaga, derrotaron a su ejército privado 

c¡ue intentaba tcnninar con la Villa; hechos presos 6 allegndos del latifun

dista, los ma.tamorcnses los fusilaron y saquearon y qucr.;aron la 1-inciendn. de 

Santa Ana de los ! lomos. 

El Gobierno Estatal los proscribió y persiguió como "levantados" pues para 

el programa liberal, el respeto a la propiOOad privar.la era respeto a la Na

ción. 

Posteriomente son indultados y en 1864, el Presidente Juárez les repartió 

llls tierras -17 sitios de ganado mayor- cxpropi.•dos a la Viuda de Zuloaga y 

se les asegur6 el derecho a la utilización del agua del Río Nazas, del cual 

fueron despojados más tarde por los haccnlados de la región. Ct. 4 -BZ). 

El profesor Jos6 Santos Valdes, en su libro ~-btamoros, Ciuilad I.ammera, ex

pone üocuncntadamcnte el origen y desarrollo de esta ciudad. 

" 



i, Zara&ozn y ·Jutit'ez .surgen cano proyecto del C.Obierno de Ibrango en un en-

frentamicnto. entt'e los latiñmdi.Stas Jiménez y Flores contra los poblado

res; Sin anlnrgo esta lucha se di6 mediudn por el gobierno local y la fru~ 

tr6 el Federal. 

Cano se aptmt6 anteriormente, tanto a Flores como a Jiménez se les inten

t6 expropiar parte de sus haciendas, por parte de la Legislatura de Duran

go, en 1863 para fundar los poblados de Zaragoza y Ju.irez, pcro el Gobier

no Federal iJ!l>idi6 que se llevara a cabo tal cxpropiac ión y no es sino ha~ 

ta fines de siglo que se crean dicOOs poblados en una ubicaci6n geográfica 

diferente a la que el C.Obierno del Estado dc rurango había proyectado, 

3. El poblado de Lerdo, habta sido .fundado en 1598 por los conquistadores, P.!:, 

ro fué abandonado, al igual que llJ.JCOOs otros poblados y no es sino hasta 

1865-67 en que se funda la villa cooo resultado de las obras hidráulicas 

desarrolladas por los Scl'iores Avila y Jurado. (S. 1-1). 

4. San Pedro de las Colonias, al igual que Lerdo, fué fundado COilX) consecuen

cia de las obras de irrigaci6n llcvodas a cabo en esta parte de la región, 

en 1873: 

El canal de la Trasquila construído por un grupo de colonos, " .. ,dió ori

gen a la fLDldnci6n de la colon in de San Pedro -de acuerdo a 1 testimonio de 

Uon Irinco Paz, citado por G.Jerra- "hoy villa del misr.io na:ibre, población 

floreciente qiJe sirve de nuclco u todos los agricultores propietarios Je 

la región baja del Río Na.zas, en la Conarca de la Laguna". (TI. 10284). 
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Los colonos, oriundos de Parras, llegaron a esos lares en 1869 e inicinn·

la construcci6n del canal que tenía. WU1 cxtensi6n de aproximada.r.tente 20 K,i 

l&ictros, regando en su trayecto los terrenos abiertos al cultivo por los 

colonos. 

En 1872, los propietarios de los últiI:los ocho kil6netros del carutl, deja

ron la socicdnd, separando esta. parte al unirla directamente al Río; m:is 

tarde, asocia.dos con los due.nos del Canal dr. Guadalupe, abierto en 1874, 

construyeron la Presa de San PcJro, consif!Uiendo derechos de prelacia por 

el Gobierno Federal en 1885. (S. 10-285), 

Los accionistas del canal de la Trasquila, siendo pcqucfios propietarios y 

sin influencias políticas, pierden sus derechos dl.· acuerdo a la Ley del 5 

de Junio de 1888 yn que la Secretaria de Cam1nicnciones categoriz6 a este 

canal cano wu Simple "sangrtn", pertliendo de hecho los derechos de uso -

del a&.rua al igual que los pobladores del Cuadro de Hatamoros. (M. 4-87), 

Por el decreto 83 del 20 de Enero de 1870, el Ejecutivo de Coahuila di6 P2. 

sesión de la tierra a los colonos, y por el decreto 123 de la Legislatura 

del Estado del 24 de Febrero de 1871, la colonia se erige en Villa, dispo

niéndose 17 sitios de ganado mayor a ser repartidos a los vccU1os, reglar.ic.u 

tanda el Ejecutivo de Coah.iila el proccdirl.iento de adju:licaciún de las -

tierras. (I;. 1-288). 

La Rcgi6n Bnja del Nrtzns, cbd.:i su cnomc fcc.un.:lUl:ld y el Jesa1·1·ollu Je .. -

nuevas obras hidráulicas y_mipresas agrícolas, ori&in6 el auge J.e San Pe-

dro Je las Colonias al cual sc le anexaron, scgre¡:::in.dosc del tlmicipio de -
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Hatwnoros varios ranchos y ha'ciendUs: . 

. 2) . 

3) 3-i>áeieruia.s. ~ntre- ~894~_r--189S (?.l. :1-1.78) •· 

s. .- G6inei Paillcici; a'-diierenCia-_dé-10. . .i(nntet-iót-Cs pOblaciOnes, debe su orígcn 

n la construcc:i6n del Ferrocarril Central llcxicano, empresa llevada a c:1-

bo por capital norte<1r.1.cricnno. 

El afio de 1883, fecha en que cntr6 en servicio en la región, el ferroca-

rril, y por consiguiente la estaci6n de Santa Rosa, se tom., como plU1to de 

referencia para fijar la fecha de fundación de G6mez Palacio. (S, 1-1) 

Los terrenos en que asentó el poblado eran Jel cspru1ol Santiago Lavín -

quién, dadas las circunstancias, accedió a vender lotes baratos con la CO!!, 

dición de que el JUJCVO poblado se llamara G6rncz Palacio. Así mismo, se 

dispuso sin costo alguno, espacios suficientes para que se as~ntaran en el 

poblado alE:tmas ffibricas (E. 2-8), siendo las instaladas primeramente la 

fábrica de hilados y tejidos "La 1\mistad, s. A." (1887) 1 la jabonera "La 

Esperanza" (1889) y la zapatera "La Unión". (1901). 

El Ingeniero Laurea.no Paredes, tra;::ó las calles, la Alaneda y la Pla;::a de 

Annas y para 1901, ya tenía w1 pcrllr.ctro Uc 4 mil r.ictros de largo y Z140 

de ancho. 
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En 1894,-G6mcz Pnlacio se convierte en Ciudad, sin haber sido arites-Villa, 

·scgtí.n.Docreto de la Legislo.tura del Estndo_.dc Durango; (E~ -2-_11)~ 

Para 1998, LerdO, G6r.tez. Palacio y T~-rre6n ya: se·conunicaban a travl!s·dc -

tranvín _de mulitas, quo fu6 elcctrificlldo en 1901. 

Pa_rn -1900. la ciudad ya contaln con un centro de divcrsi6n. el "Gran Tca-

tro Uni~n11y \Ul afio después, se construy6 el Mercado Baca Ortiz •. 

6. Torre6n, al igual que Gáncz Palacio, es resultado del ferrocarril central, 

sin embargo, es diferente en cuanto que el origen y desarrollo del poblado 

fué parte del plan anprcsarial de Rapp Sanmcr y Compai'iía, y que Don Andrés 

Eppen, achninistradar de dichn anprcs3 en Torre6n, llcv6 a cabo eficiente--

mente. 

Como se comcnt6 nntcrionnente, Torre6n tuvo su origen en la constnicción 

de un puesto de vigilancia, levantada junto a la primera presa en la pro-

piedad de Zuloaga y su funci6n era vigilar tanto a la presa como a los jo!. 

naleros, Posterionnente, como empresa agrícola, es adquirido por la comp.!!_ 

fiía alemana referida anterionnentc. 

Esta tenía tal influencia econ&nica y política, que negoció con la Canpa-

fiía Norteamericana de r:errocarrilcs el paso de la vía por la Laguna cam-

biando el trazo original, que de Fresnillo se debla dirigir a Durango, 

''Don Andrés Eppen, solicit6 que ese ferrocarril, de Fresnillo se viniera 

por estos rumbos y de aquí se siguiera para Durango o para Chihuahua, ofr~ 
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cieJdo, para tal motivo, que él fncilitnria los terrenos que se necesita -

ran para.el Ferrocarril, con la conclici6n de que clejando de usar estos t~ 

rrenos, serían devueltos a sus propietarios". (ll. 3-32). 

De hecho esta negociaci6n constituy6 un conflicto polttico entre la ~ 

l'lfa extTIUljera y el Gobierno del Estado de D.lmngo 1 el cual presionaba tan_ 

to a dicha compaJ\ia ceno al Gobierno Federal para que se respetara el tra

zo original del recorrido. 

El Gobernador del Estado, Francisco Gánez Pelacio, autorizado por la Legis

latura local, fu6 personalmente a México a negociar con el Gobierno Ccn-

tral el paso del ferrocarril por In Ciudad de Durango. 

La canparu'.a constructora, ·aduciendo cuestiones técnicas de construcci6n en 

el ''Dictlimcn justificativo del Sr. D. B. Robinson, Superintendente Gene 

ral". pl.nntea las siguientes razones para trazar la ruta por Torre6n: 

''Este valle produjo el ano pasado 61 000 toneladas de algod6n1 500,000 fan!:_ 

gas de r.uiiz, 700,000 fanegas de frijol, 100,000 fanegas de trigo y alguna 

cebada, encontrllndose colocado en lo que se concx:e con el nanbre del pais 

de las Lagunas, con motivo de encontrarse agua en abundancia a la profund.i 

dad de 5 o 6 pies. 

"la población de esta Cana.rea es de 50,000 a 60,000 almas. Dicese que el 

algod6n <pe aht se produce es JllJf fino y que su siccbra tiene lugar c:icb 

seis allos. 
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''Esta lírica pasaT1a cc:rca._del Distrito minero de H3pimt que se dice ser :

uno de los riilis. impol-uintcs: de ,l·~··Rcpabl:Í.ca 'y conteiier Una poblacl6n Je --

10,000 habitantesº. OI. 1-33) 

La Secretaria de Fancnto, Conc:ilinci6n, Imlustria y Comercio aprueba el 

plan de construcci15n el 7 de tbyo de 1883. El C.obien'lo del Estado de 

Durango en su r6plica final argument6 entre otras cosas lo siguiente: 

''?'l.l.estra opini6n en esta materia es que mientras los ferrocarriles en Mé

xico se hagan por Canpafiías Nncricanas, sólo se han de llevar a efecto -

los que partiendo de algún pWlto de los Estados Unidos vayan o terminar a 

la Ciudad de ~kbc.ico, de cuya línea han de procurar desviarse lo menos po

sible. Como que el objeto principal de esos ferrocarriles es servir a i!! 
terescs americanos, dando extensi6n en nuestro territorio a los sistcm:J.s 

de vtas férreas americanas, de las que se consideran las nuestras, rama--

les o dependencias, es natural que toda preferencia se les destine al trá

fico rigurosru:iente :intentacional, y que solo sin perjuicio de éste, y en -

cuo.nto lo permita el m.'.is directo trayecto, servirán al tráfico nacional m.!?_ 

xicano", (H. 1-337) 

liabiendo fallatlo en su gesti6n cou relación a los ferrocarriles, Don Fran

cisco Gúncz Palacio rcnunci6 a la gubernatura del Estado. 

Mientras tanto, la R:ipp Satmer y Col'lpBfi1a lograba una sei;unda ncgcx:iaci611 

con la Ca:ipai'tía Norteamericana de Ferrocarriles por modio de Ju cual en • 

1888 la 1 ínc:i Internacional cruz6 la Central precisamente en la Estuci6n -

Torrc6n. 



El administrador de la Rnpp Sarmcr y Canpai'.ía, propuso a sus podcrdnntes 

el proyecto de const.ruir un poblar.lo en la cstaci6n del Torrc6n 0 el cual, 

una vez aprobado, fué disefiado por el ingeniero Federico Wulff, quien co

menzó a fijar los pwitos de las cuadras de tierra verticales paralelamen

te a la 11nca seflalada como derecho de vía del Ferrocarril IntcTilacional 

en un lado, y en el otro tambit!n paralelamente siguiendo la flexi6n de la 

via del Ferrocarril Central. (11. L-:i6) 

Las ventas se iniciaron en 1888 y para 1896 ya seK'lbíanvendido ln mayo-

ria de las 100 manzanas proyectadas al precio original de $300.00 por ffit1!!, 

znna. ~\tlcm.'.is de los compradores originarios, " ..• algwias gentes. que ª1..1!!. 

que no fueron canpradores de primera mano, estuvieron adquiriendo fracci2. 

nes pequct1as de quienes canpraron en primer lugar; algunos se establecie

ron en terreno ajeno construyendo viviendas enteramente provisionales o -

levantaron simples carpas de manta". (11. 2-61) 

El Gobierno del tst:ido, secundando la ncci6n del Señor Eppcn, exceptuó de 

toda clase de impuestos Ill.ll'licipalcs y cstatali;.'S, con cxccpci6n de los gr!!._ 

vados a licores y W.bacos, a los vecinos de Torrc6n por tres afias (Decre

to del 26 de Abril de 1389). Un afio después, se atmtcnt6 el plaz.o a ocho 

Q.fios en las mismas circunstancias que el anterior. (Decreto del 22 de N2, 

viembrc de 1900). 

En 1889 Don Adolfo Aymes, de orii:cn franc<!"s, con:;igui6 ww u..:cpci6ncn el 

pago de contriWciones municipales y estatales por 10 atlas en su ffibrica 

de hilados y tejidos "La Constancia" (Decreto del 25 da Febrero de 1889). 
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Mn cuando el tluefio de la fábrica era el Senor Aymes, el Decreto se di6 ."

a ncxnbre de Luis Veyan y Canpnfiia. Dicha f~brica. de 100 telares se había 

ubicado originalmente en l-!apim1, pero por lns fn.cilid.'ldcs de transporte y 

de excensi6n en el pago de impuestos, se traslad6 a la estaci6n Torreón -

en 1889 y canenz6 a trabajar en 1890 y en. 1891 duplicó su capacidad adqu!. 

riéndose otros 100 telares. (S. 2-15) 

La siguiente industria establecida en Torre6n fué la Canpaf.ia H.1nu(actur~ 

ra "La Ali.D.nza", S. A. que postcriomcntc se fwidi6 con la ''Cor.tpaflia ln-

dustrial Jabonera de la LaUW14" y cambi6 su giro Je actividad a la indus

tria de molinos de harina.· (I;, 2-68). 

En 1898, por conccsi6n del Estado (Decreto del 24 de tlarzo) se fwu.la 111 -

f4brica de hilados "La F~" por una sociedad an6nima con un capital de - -

$600,000.00 

En el mismo' afio, la Villa de Torre6n cont6 con luz eléctrica cano result!!_ 

do de una invcrsi6n de $50,000.00, hecha por Wla socicJad colectiva, 

A principios de Siglo se fundó el negocio mlis importante de la región: -

La Fwldici6n Mctallirgica; la construcci6n del edificio y las instalacio

nes industriales se hicieron con una primera invcrsi6n Je $1'200,000, 00 

el cual ful! a1.1nentado a $3' 500,000. 00 

La producci6n se fué i.nCrcnenta.ndo de 71, 174 toneladas en 1902, a --------

201,712 en 1904, ascendiendo las utilidades en ese año a $629,279,00, o -

sea tma tnsn de ganancia del 18\. Ese mis;io afio se auncntaron dos R:lrnos 
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mlis, contnnd~- la Fundidora con ochJ l'tlrno_s en c:ipcraci6n c~nstnnte. 

De est11 manero, 13. Uet11llirgica se convirti6 en cWco.-a.f\os en la empresa -

de mayor capacidad y eqUipmniento de la República. (H. 2-9Z) 

Así p.ies, para principios de siglo, la conurbaci6n Lerdo·G6mez. Palncio-T2_ 

rre6n, se convirti6 en el centro alrededor del cual ha girado la activi
' dad ccon6mica de la Canarca, desplazando 11 Parras, 111 que por doscientos 

afias fu~ el ~to de referencia de la La!!\Jlla. 

A continuaci6n, para canplanentar esta primera parte descriptiva, se ex

pondrd un breve an.5.lisis sobre el desarrollo pleno del capitalismo en es

te periodo, 

B. AlfAf.ISIS DEL MATERIAL HISJ'ORICO, 

El cultivo del 11lgod6n se da en la Cclnarca con fines cnnerciales desde --

principios del Siglo XIX. Los Slinchcz. Navarro ya vendían algod6n dcspepi 

tado en l-k:lnclova a Jar.ies llcweston en Saltillo 1 quien lo procesaba en la -

fábrica tcx.til "hibcmia Canpany'' y la lln.cien.:la de Jillulco tenia asegura

da la venta del algod6n en las fábricas textiles de ünilio Sttlnley en J).1-

rango (O. 6-1); mientras que Don Juan N. Flores, en la Cana rea asentada -

en Durango, aprovechaba el algod6n en sus fábricas de Guadalupe y Concha. 

Esta producci6n canerci:ll del algod6n fué posible gracias a las obras de • 

irríga.c.i6n llcv:ld.'.is a cnbo en tn Lnguna desde 1830. 

lA ESTRl.iC'IURA ECCXXJ.IICA. 



"La introducci6n de sistmins de riego, awiquc primitivos, transfom6 el lirea dC 

la Lagunn, de WV1 zona propicia para el pastoreo de ganado en una :onn agrtcola 

••• pode:aos hablar sin duda alguna de wut rcvoluci6n tccnoccon6nic;:a en el árc;:a, 

que canicnza c:on los primeros sistemas de riego y se c:onsolid.n cuando empieza a 

funcionar la presa Uizaro Cfirdenas en 1946 ••• 

''Esta rcvoluci6n técnic:o-econá:\ic:a solo fué posible c:on la introducci6n de capi 

tal financiero que hi:o posible las obras hidrO.ulicas del :irca... Este capital 

financiero, utilizado para la producc:i6n agrtcola est:í asociado con capitales, 

tambiEn extranjeros, dedicados a la transfonnaci6n de los insumos del campo ••• " 

(O, 6·1) 

Ast pues, para iniciar este anlilisis, nos dctcndnanos en estos dos factores: las 

obras lúdráulicas y el capital extranjero. 

La construcci6n del sistema de riego, constituye el indicador mis directo del ~ 

sarrollo de las fuer:as productivas en la Rcgi6n, después que se super6 el obst! 

culo que impedía su pleno desarrollo: la existencia de los dos c,randes latifun· 

dios, los que a principios de este siglo, ya se hnhí:m liquida.do con:plctamcntc, 

El sistema hidrtl11lico se canponin hasta principios de siglo de las presas si-

guientcs: 

1. San Fernando, const:naida por Juan N. f-lorcs (1848). 

2. Presa de Calabazas, obra de Juan Ignacio Jimt!nez (1849). 
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3. Presa de Santa Rosa, tambitm obra de Jiménel. (1850), 

4. Presa del Coyotc 1 de Leonardo Zuloaga (1852), 

S. Presa de San Pedro, propiednd de una sociedad an6nima (1884). 

6. San Fernando construido por la Canpar.ia Agrícola e Industriri.l de natun

lilo Limite<! (1889), 

Las wtidadcs de riego que :integraron el sistmn hidrli.ulico de la Laguna fueron 

las siguientes: 

1. Sistma de la Presa de San Femnndo. 

z. Sistana de Lerdo. 

3. Sistana de Tlnb.ialilo, 

4, Sistana de Santa Rosa -Perímetro Lavín-. 

S. Sistann de la Presa del Coyote. 

6. Sistana del Canal de la Trasquila. 

7. Sistann de la Presa de San Pedro - Canal de San Isidro y Cnrull de Guada

lupe. 
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8. Sistan.i del_ cuadro de_ Matamoros. 

De esta manera, el sistana hidrd:ulico se organiz6 en base a su divisH5n pol1ti

ca y- su ubicaci6n respecto al Rto Nazas: 

a) Rnnchos y haciendas ribere.l\ns del Estado de Durango. 

b) Ranchos y haciendas ribcrcl\as del 13stado de Coahuila. 

e) Ranchos y haciendas ribcre.lias "Arriba del Río Nazas". 

d) Ranchos y hru:ien:bs ribercfias "Abajo del Río Nazas". 

La posibilidad de contar con agua para abrir tierras"al cultivo fu~ el factor~ 

tenninante en la fertilidad de la tierra, de 1883 a 1889, ano en que se modiíic6 

adanlls por el factor del trnnsporte, con la llegada de los ferrocarriles Central 

e Internacion.31. Por tal raz6n, la lucha por el agua se convirti6 en el catali

zador de los conflictos sociales. 

El Licenciado lhiliano G. 5.:arabia analiza este aspecto de la renta diferencial 

de la tierra en este período con el siguiente planteamiento: 

''In todos los tianpos, en todos los pueblos donde la propiedad territorial ha t2. 

mado asiento con el comicn=o de la agricultura, han sido ocupadas de preferencia 

las ticrras que más facilr.lcntc rinden al hanbrc sus productos, ya por<1uc requic· 

ran un menor csfucr:o de trabajo, ya porque dadn igual st.r.13 de este, produzcan con 

mayor utilitiad. 
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"La ley universal y constante de_ que el hanbre ticOOe a obtener la Myor utili; 

dad con menor trabajo, ha tenido cano necesarimnente dehta tener su aplicaci6n, 

en esta canarcn, llamada de la Lagww., situada cu los Estados de CoaJuila y de 

1Alrango11
• 

"La riqueza de su suelo formado por profundas capas de >1luvi6n; el atr>1vesarlo -

en WUl gran cxtensilin el Río Nazas; la facilidad de abrir canales en su suelo -

blando y derivar las aguas aún a larr;as distanci..ns de ~--us márccnes, con r.l.1s la -

bonüad de su clima tanplado, son otras tantas causas para que la agricultura en 

eStas tierras haya tanado un incra>lento verdaderamente notable, pcxlanos llam::irlo 

excepcional. en la República. (l;. 1-292) 

caoo se apunta anteriormente, los primeros afectados en esta lucha por el agua -

fueron los pobladores del cuadro de J.latnrn.oros y postcrionnentc los pcqucfios pro

pietarios del canal de la Trasquila, lucha que adquiri6 tres l'lodalidadcs difere!!. 

tes: 

1) El conflicto entre los grandes latifundistas; que se arrecl6 de forma priv!!_ 

do y sin intervcnci6n del Estado, ya q..ic cano se apunt6 con antelncilin, los 

gobiernos locales tenian r.1enor influencia política ante el Gobierno Central 

que los Flores, los Jim6nez y los Zuloana. I:stc conflicto qucd6 asentado -

en tres convenios privados. 

a) Convenio de ltr.iitcs y utilizaci6n del 31'-L'.l Jcl R'io Na:::a.::; entre Juan -

N. Flores y Junn Ignacio Jiméncz y Leonardo Zuloaga en 1848, " •.• ~ 

darulo desde entonces establecido el principio de que ninguna de las -

presas podría cerrar los dos brazos del Río". (1:. 1-294). Cano rcsu!_ 
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tndo del convenio el brazo izquierdo correspondía al Estado de Dur<l!!, 

go y el derecho al de Conluiln. Este fué el principio que rigi6 PJ..:!, 

teriormente todos los convenios. 

b) Convenio de limites entre Jiménez y Zuloago. con::ertado en 1852 por -

tlCdio del cual 2uloaga se queda con la parte del lo.tifundio del Est!!. 

do de Coaluila y Jir.lénez con la de Durango, quien adcm.'is, recibi6 wia 

bonificaci6n de $7,500,00 (I!, 3-23) 

e) Convenio de limites y utiliz:aci6n del agua entre Jiménez y la Viuda 

de Zuloaga, firmado en 1873. En este se impone una 1?1Jlta de $20,000.

a quien lo violara. (H. 2-50) 

2, Conflicto entre el Estado de D.lrango y el Estndc de Coaluila los cuales l~ 

gislnbnn sobre las nuuas del mismo R1o, procurando cada uno, aprovechar al 

m.1ximo en su territorio: 

Lav1n y Canpafiin, duef\a de la Presa de &lnta Ros.a, con el pretexto de l:ir.t

piar su cnnal, procc<li6 a ensanct-.arlo y profundizarlo en 1880 y HlBl; los 

vecinos de San Pedro, Coalu.iila, afectados por tales obras recurrieron n la 

Sría. de Gobernaci6n, Ja que gir6 instiu:ciones al Gobierno de Durango pa

ra que suspendieran las obras, pero habiendo sido el Gobernador del Estado 

apoderado de .'"".._'lntiago lavin (E. 203), $C nc&ú el Gobien10 local a dar las 

6rdencs de suspensi6n, lo que rootiv6 que los agricultores de Coatu.iila inV!!_ 

dieran Lerdo y destruyeran las obras de amplincH5n. 

Este conflicto entre Estados fué resuelto por la Suprema Corte de Justicia 



-. de :la Nac.iói1 ar marid~~;:d~s_t~ir-:en ÍSáJ las obras- que había hecho el señor 

Lavín 1·-y· la sente:nci~.'-~~~--~e~~~-:Por el -Juez de Distrito de Durango, 

(H;:1~296). 

,.'..:;,, 

3~ La. ~i~-:,~~~c~:¿\~::.~~~~ia.1: de Tlallualillo Limited, de capital inglés, 

:--en -.JSa~'::~i~~~:_:-~¡\:·:6~~~~-'d~~~--~el-río, no respetando los acuerdos tonados 

en ·_1as_""'_tr_~-i:iSa.c~~On~:-1~eVádaS-·_a··-~bÓ en México entre esta Canpañia y repre-

':seritáiltes-del·'.Gobi~f.no'de Coahuila ante el Gobierno Federal. 

La -~retaría de -Fcimento ordenó la suspensión de lns obr,"J.s, pero dada la in-
·' -. . 

fluencia· que la-Ccfnp:mía tenía ante el Presidente Porfirio Diaz (E. 6-39) é~ 

ta- coritinuó con las obras y tennin6 la construcción de la Presa de San Fer-

nando. 

Esta situación origirió la visita del General Carlos Pacheco, !'iecretario de 

Fcmento, quien reuniendo a todos los interesados de los dos Estados, dio 

origen a que se crearan las bases convencionales y el Reglamento de 1895. 

Este Reglamento que f.:ivorecia a los de arriba en detrim<:nto de los de abajo, 

fue cuestionado ante la Secretaría de Fanento desde 1896 y originó que en 

1900 se organizara, por parte de los ribe1·cños de la región baja del Naz;1s 

un "Sindicato" que tuvo por objeto l¡1 reivindicación y defensa de sus dcrc--

chos al uso de las aguas, logrando que el Reglamento de 1895 fuera dcrocado 

en 1909, fecha en que entr6 en vi~or el Regl;vnento que Lenninó el problt>m;1 

cntre los difcrcnt.cs propiet.;1rioo. de 1.is t.Í•!rrot. del L.odo de Durango y dt;> 

Coahuila, y los ubicados arriba del río y los localizados abajo del miEmO. 

cu. J-805-906). 
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[l segundo factor que produjo la revoluci6n tl-cnico-oconCcaica en la regi6n, 

como la califica el polit6loco Gustavo del Castillo Vera en su ensayo=ºEl • 

nacimiento del capitalisr.o en la Comarca Lagunera", lo constituy6 el-capi

tal firnnciero, de origen extranjero, en primer luc:ar y la actll!Ulaci6n run-

. pliada de los er:tpresarios agrtcolas en segundo lugar. 

Con relaci6n al seeundo elemento ya se plantc6 coro _Jirnénez, un tirreidador 

de tierras, ¡;racias al capital acU111Jlado y que invierte en la agricultura 

con una alta tasa de ganancia, lleg6 a adquirir parte del enorme latifun-

dio de los Sánchez Navarro y construy6 WlO de los primeros sistcnas de ri!?_ 

go. 

De la misma manera, Flores, que inicia su actividad ccon6mica con $3,000.00. 

a través de un proceso de acumulaci6n ampliada llega a poseer cerca de un 

millón de hcct!ireas, varias t'l.i.naS y dos fábricas de hilados y tejidos. 

El sistema de riego de Lerdo, el Canal de la Tlasquila y la Presa de San l'~ 

dro, se llev..in a cal-,o por rnipresarios esp:i.ñoles y n3cionnles que ol:tiencn 

grandes ganancias que invirtieron en las anteriores obras hiclr.'i.ulicas. 

[n este sentido, la hipótesis de tratajo que plantea Castillo \'era en su en. 
sayo, parece no explicar adecuadamente el desarrollo ciel capitalismo en la 

La¡;ona. Esta hipótesis se t!xponc en lus ;;,jgui.;1it..::s t~n:üno.s: " ••• la prcd!.s. 

ci6n ngrícola en la Laguna, se puo.le llevar a cabo, solamente después de -

que un proceso de rcproducci6n asr.plinda, pelT.litc transferen:ias de recursos 

Je la industria)' el concrcio hacia la agricultura (bencficiáru.losc los cap_!. 

talistas nr,ricolas de la protccci6n del Estado), h .. 'lsta llegar a w1 punto -- ,_ 
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donde la mpresa agrícola está integrada horizontal.mente con empresas in

dustriales de transfonna.ci6n" (O. 6-1) 

La parte de la hipótesis que no parece adecuadn 1 es la relacionada con la 

trnnsferencia de rea.irsos de la industria y el canercio n la agricultura, 

ya que esto se da s6lo en el caso del empresario Juan N. Flores, pues los 

otros empresarios espafioles y nacionales, m!is bien parece ser que inicia

ron la ao.mntlación de sus capitales de la cxplotacH5n de la agricultura.

misma. Por otro lado, es el desarrollo de la agria.iltura la que di6 pie -

al desarrollo urbano en Matmnoros, Lerdo. San Pedro de las Colonias, QS--

1111'.!?. Palacio y Torre6n, Ciudades donde postcrionnentc, en los últimos vei!! 

tc años del siglo pasado, se asentaron las cmpresas industriales, d!indose 

así la.intcgraci6n horizontal de la agriOJ.ltura con la industria de la -

transfonnnci6n. 

Asi'. pues, el proceso de acunulaci6n ampliada en la agricultura, por parte 

dc los empresarios nacionales, conjtmtamcntc con las inversiones de los Cf!:.. 

pitales extranjeros, pranucven el desarrollo del capitalismo en la canar

ca. 

Con relaci6n a la penetrncidn del capitalismo impulsado por inversiones e!_ 

tranjeras, Rosa Luxemburgo plantea en L-i ACUl!UJlacH5n del Capital: "El cap.!_ 

talismo viene al numdo y se desaTTOlla hist6ricamente en un medio social -

no capitalista ••• En medio de este ambiente se abre paso, hacia adelante, 

el proceso de ac:unulaci6n capitalista". (A. 3-283) 

Ya en el primer período analizado, se vi6 como se llcv6 a cabo la dcstruc-
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cl~n de In cconcm'in natural y se introdujo el intercambio de ro.crcanctns d~ 

sarrollfirulosc una fo:cnaciOn social con elanentos fruda.lcs -agrirultura y -

ganadcr1a- que tendian a 11.dquirir car.ictcristicas cn¡·italistas y elunen-· 

tos capitalistas -rninerla- que se supeditaban a las rclncioncs fcudalc~ de 

produccit\n. 

Al final del partodo se di6 la tendencia a desararcccr la cconanta. mercantil 

simple a través de la formaci6n de un mercado local 'i ~-u intcgraci6n a otros 

mercados regionales, lo que llevó a desarrollar una producci6n para el mere;!!. 

do, CfJe se intensificócon el arrendamiento de tierras y los capitales actu1u

lados por estos empresarios arrendatarios. 

En este segu.OOo periodo la concurrencia del capital -espafiol, alan!i.n, inglés, 

fram:~s y norteamericano- conquistan la produccjón agrícola y la industrinl -

para la acumulaéi6n capitalista. 

De esta manera, en la Laguna se lleva a cabo la rcali::aci6n de la plusval'iu 

del capital extranjero, de acuerdo a la tésis de Rosa Lu."anl:urgo: 

"El cnpitalisno necesita, parn su existencia y desarrollo, estar rodcat.lo di.! 

formas de producción no cnpiuilistas. Pero no le b..ista CIJ¡llquicr:i de estas 

famas. Necesita CODO mercados capas soci.'.llcs no C3pita1 istas ¡-.ara colocar 

su plusval'in. Ellas constituyen a su ve:: fuentes de adquisición de sus me

dios de producci6n, y son rescnr.:is de obrero~ p:ir.:i ::J.1 ~iStC?l.3 a!alariDdo". 

(}.. l-282). 

De acuerdo al planteamiento anterior, el capital extranjero se mnnifie5ta --
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en la Laguna en ln producci6n agrícola, primeramente y In indust:rial post.2_ 

rionncnte y ya en la década de los ochentas del siglo pasado, se inicia la 

confonnacilSn del sistema bancario que manejaba las diferentes transacciones 

econl5micas de la Rcgi6n 1 y que controlaba la inversi6n extranjera. 

En la producci6n agrícola las empresas de mayor peso econ&nico y político 

son extrnnj eras: 

1) Don Leonardo Zuloaga invierte su capital traído de Espan.a, en la com

pra de la Hacienda de La L'lguna que le cost6 conjuntamente con .JirOO

nez, $85,000.00 en 1848, adem!is invirti6 grnndcs stm\3s en la construs: 

ci6n de todo el sistema hidrfiulico de la Presa del Coyote. 

Z) La Compañia Lavín, de capital cspafiol, invierte su capital en la com

pra de 18,000 hectáreas y en la ioodernizaci6n del sistema hidratilico 

de la Presa de Santa Rosa, 

3) La c.ompnJ\ia Agrícola e Industrial de Tlahualilo Lirnitcd, invierte -

$50,000,00 en la ccmpra de los terrenos de este municipio, e invierte 

grandes cantidades en la construcci6n de la Presa de San Fernando y -

el sistema hidráulico de Tlahualilo. 

4) La Rnpp Sonmer y Cattpai\ia invierte $220,000.00, en la ndquisici6n de -

parte de la Hacienda de San l.Drenzo de La Lauwia y lleva a cabo gran

des inversiones en la modernización del sistt.-ma de irrigación dt! la -

Presa del Coyote. Postcrion:ientc se beneficia con la introducci6n -

del Ferrocarril Central e Internacional, que consigue llevar a la Re-

103 



gi6n y promueve la creaci6n de Torre6n, a través del fraccionamiento 

y venta de las tierras circ~s a la Estaci6n de Torre6n. 

En la industria también las grandes empresas son extranjeras. Si analiz'1m'.>s el 

desarrollo habido en G6mez Palacio y Torre6n de 1880 a 1910, tenemos que 76 em

presas estudiadas: 4Z industTiales, Zl comerciales y 13 bancarias; 32 son de e:. 
pital extranjero. 6 son de capital mixto y 37 de capital mexicano. Su distribu

ci6n se da de la siguiente manera: 

Tipo de TORREON GCMEZ PA!ACIO 

Bnpresa Nacionnl. Extranj. Mixta Nacional t:xtranj, Mixta Total 

Industrial s 12 ,,. 7 4 42 

Canercial s 4 o 7 s o 21 

Bancaria 4 3 3 2 o 13 

rotAL 14 19 2 23 14 4 76 

El origen de los cnpitales por tipo de empresa se da en la siguiente distribu-

ci6n. 

t. Inversiones Norteamericanas. 

a, - En la industria tenemos: 
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(1) casa Walker. Pundidora de metales (T) 1111
• 

(Z) MGxico Mining and Developing Co. t-Unerales (T) • 

(3) C'.on'tinental Mining and D!veloping e.o. Indus'tria guayulera (T). 

(4) n>dson M.mufacturing Co. Talleres y ven'ta de maquinaria (T), 

(S) Waters Pierce 011 e.o. Talleres y venta de maquinaria (T). 

(6) La lhtl15n. Omanl Shoc and l.eather Co. Zapatera (G P)•' 

(7) Wilson Love and Sons. Flibrlc.a. de pcqucfia maquinaria (G P), 

(8) American Smelting and Refining e.o. (T y G P), 

(9) Mieric.an Smeltcrs Securities (T y G P), 

b,- En el comercio: 

(10) Osear Frnnk y Co. ( G P ) • 

(11) casa Julian Lack (T). 

• Torre6n, Coah. 

•• G6mez Palacio, IAlrnngo, 
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(12) Casa Goodnan (T). 

c.- En los bancos y finanzas: 

(13) Banco ~ricano (T). 

(14) Wclls Fargo (G P). 

z. Inversiones alemanas: 

a.- En la industrin: 

(l) Casa Groesbcck. fundici15n de metales (_T). 

(Z) casii Shugt, Talleres y venta de maquinaria (T). 

(3) casa Bocrhing. Guayulcra (G P). 

(4) Cnsa Ficlding, Guayulcra (G P). 

b.- En el caoorcio: 

(5) !-~ndghel Sucesores (G P). 

c.· En las bancos: 

(6) Mcndghcl Sucesores (G P). 
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3. Inversiones francCsas:. 

a.- _ En la industria. 

(1) La.C.Onstan.cia -Adolfo Aymes-. F'1>rica de hilados·y,tcjidos 

(T). 

(Z) CQnpafiía ~icana de Explosivos (G p)-~ .. --

b.- En el caoorcio: 

(3) Buchencau y OJmpaJ\ia (T) • 

4. Inversiones espaftolas: 

a.- En la industria; 

(1) La Victoria. F5bricn de hilados y tejidos (G P). 

b.- En el comorcio: 

(Z) Casa La.vio (G P). 

(3) Casa !k.ialdc (G P), 

s. Inversiones inglesas: 
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a.- 'En la industria: 

(1) La Alianza, S. A.; Britti.nhmn y Belden.Aceites (T). 

(2) Anglo ~icana de Jinulco. Minc:rales (T). 

6. Inversiones chinas: 

a.- En la industria: 

(1) eooipan.S:a de Tranvtas Torrcl5n-M.:ltmooros. Wah-Yick (T). 

h.- En los bancos: 

(2) Banco Oúno (T). 

7. Inversiones italianas: 

a.- En el comercio: 

(1) Jacobi y Canpaf\S:a (G P). 

s. Inversiones mixtas: 

a.- En la industria; 

(1) Capital Nacional, Espaft.ol y Americano. Fundnci6n Metaltlrgica 

(T) • 
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(Z) 

(3) 

Capital 'Inglés y.Nacional._ 

ca pi tal Nacional y Al~. 

(G P). 

Ia--J~~~~~~·:d~-~i-a0.·Úl~ (C'.P), 

>blino)de'lj~ el Brillante 

(4) capital Nacional y Espaftol, Ferrocarril El«Sctrico Le:rdo-To

rrcdn1 S. A. (C P). 

(S) Capital Americano-Me.xicnno, 1 'IA. Amlstad11• Rilados y. Tejidos 

(G P). 

c.- En los bancos: 

(6) Capital Nacional e Ingl<!'s. Banco de .JAndrcs y ~xico, S. A. 

(T). 

9. Inversiones Nacionales: 

a.- En la industria: 

(t) La Fé. F5brica de hilados y tejidos (T). 

(2) Callpai\ía de Ül2 'Eléctrica (t). 

(3) Ferrocarril Eléctrico, S. A. c.n. 

(4) Rastro de Torrc6n, s. A. (T). 
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(S) Canpnfita OJayulera .de Torre6n Cyl. 

(6) Compaf\ta Ladrillera, S. A. (G P). 

(7) La Cerillera, s. A. (G.P). 

(8) La Nifta de Bronce. Pundicidn (G P), 

(9) La Paz. Fábrica de clavos (G P). 

(10) La Nacional. Glayulera (G P), 

(11) Itmntrcz y Huizar, OJ:rtidurtas de piel (G P), 

(12) Jai-cier!a Garay, Fibras naturales (G P). 

(13) casa Fierro. Fti.brica de jabones (G l'). 

(14) La Estrella. F5brica de velas (G P). 

(15) La Ubera.l. Galletas y pastas (G P). 

(16) La India. Olocolates y dulces (G P). 

(17) ta Sonrisa. F4brica de cigarros (G P). 

(18) La Favorita. Aguas gaseosas (G P). 

110 



b.- En el comercio: 

(19) Canpnftta 1-k!rcantil de Torredn (T) • 

(20) , Garc!a Hermanos (T) • 

(21) Casa Vic~rero (T). 

(22), Casa Acres -CTJ • 

(23) Casa Cobian (T) • 

(24) Sucesores Hernlindez. (G P). 

(25) G.irc!a Hennanos (G P). 

(26) Juan Salcedo y Ccmpafi!a (G P). 

(27) Ruiz llennanos (G P). 

(28) Casa L6pcz (G P). 

(29) Casa Stinchcz (G P). 

(30) Casa Guzmlin (G P). 
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e,- En los bancos: 

(31) Banco de O:>ahuila (T). 

(32) Banco Agrícola Hipotecario (T) • 
'--· 

(33) Banco Mercantil de Pibnterrey (T) , 

(34) Banco de Nuevo Le(in (T), 

(35) Banco de O>ihuahun (G P). 

(36) Banco de Mlevo Lelin (G P) , 

(37) Banco de D.irnngo (G P). 

Este an.!Uisis tiene varias limitaciones: 

1. No fué posible diferenciar entre capitales espal\oles y nacionales en to

dos los casos. 

2. C.On relación a algunas empresas, el origen del capital está encubierto 

por sociedades anónimas y aparecen los responsables cano nacionales. 

3. Se toman los bancos que no tienen un origen extranjero directo cano nacio

nales, pero en realidad la clnsificaci6n es puramente nominativa, ya que 

es a trav!Ss de los,,_ bancos que se lleva a cabo el control financiero por -
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i:artc del capital cx.tranjero. 

Como se desprende del anterior análiSis, los capitales extranjeros dan.innn las 

principales empresas, tanto en la producci6n agrícola -La Compaflia. Agrícola e 

Industrial de Tlnhualilo, Lwin y Cai:ipnfiía, Rapp y Somner Co., corno la indus-

trial La American 9nelting tlnd Rcfining Ca., ta American 9ncltcrs Sccurities, -

La Constancia, ta Aliruu.a, La FUndici6n MetalO.rgica, ta Amistad, La Jabonera de 

la Laguna, La Uni6n, etc. Todas estas ocupaban entre doscientos y mil anplea

dos, -en los giros comerciales- Mcndghcl Sucesores, Lack. Buchcau, Lavin, Good

man, cte.- y en la banca tcn1rul intervenci6n directa a través de los ba.ru:os: 

Americano, de Londres y M~ico, Chino, Hcrdghcl y Wells Fargo. 

De esta manera, la infoPllolciOn rocopilad.:1 parece dar clancnt.os rara plantear la 

siguiente hipotesis sobre el dc$3.TI'Ollo pleno del capitalismo en la Laguna: 

La acumulación ampliada de los t;!mprcsarios agricolas que producían para el mer

cado y lo. inversi6n de ca}litales extranjeros en lo. agricultura, pranovieron el 

desarrollo de los sistan<ls hidraO.l.icos y desarrollaron el capitaliStnO, pr:ir.lel!!;. 

mente en el campo, dando como resultado el surgimiento de los centros urbanos, 

donde se desarrollaron las enpresas industrinlcs -también dorninad:ls por capital 

extranjero- dllndose así, la articulaci6n entre producci6n agrícola y producci6n 

in:lust.rial a nivel local, }-'Ues al mercado, y a ta producci6n inrlustrial del país 

ya 'se había estado integrando desde 1830, aproxir.ladnmcnte. 

Vario~ investigadort!s 1 entre ellos: Restrepo y Eckstein (A. 4·18) 1 Leticia Gán

d.a.n Mendoza (QS .. .l), Dawn J(c.renitsis o. 5·67) y Gustnvo Carrillo Vcrn (0, 6H1) 
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coinciden en la naturaleza capitalista de la prodllcC:i6n agrtcola en est:a époc~ 

en 111 Laguna, ast cerno en .el irilracto de las WV:~rs~~ries cX.tranjenls ~~ este --· 

proceso de formaci~n del capitalisno. 

En su ensayo "El nacimiento del ca.l'italismo en la Canarca Lagunera" Castillo -

Vera, sintetiza en seis puntos los factores que condicionaron la producción de 

algod6n a mediados del siglo XIX y que nct:unron cano pariimetros sobre la pro-

ducci6n hasta el reparto agrario. 

''Primero, el cultivo del algod6n está asociado con sistemas de iITigaci6n, y -

cualquier incranento en la producci6n está asociado al crecimiento de tal sis· 

ta:w. Segundo, el desarrollo del sistana de irrigaci6n en la l.a&l'\lna, <lcpcro:.li6 

de la introducción de sanas gruesas de capital. Tercero, este capital fillóln-

ciero ¡.revino de extranjeros que encontraron en la producción de esta materia 

iirima un buen campo ·para obtener runcrosas ganancias. Q.larto, la cxplotaci6n 

de la tierra ¡.ara la ¡iroducci6n de algodón estuvo asociado con caritalcs, tnm

bien extranjeros, :..ara la industrializaci6n y canerciali::ación de este produc

to. Q.linto, esta intcgraci6n OOrizontal de capitales, da a la L:lguna s-u carlif_ 

ter cn¡:italista en la cxplotacif'Sn a¡:rícola. Finalmente, al igual que la etapa 

industrial en Inglaterra, el sistana. capitalista Lagunero se valió de lUl ejér

cito de mano de obra que se,cx¡:lot6 por avraxim11damentc 80 af\os hasta la intr~ 

ducci6n de maquinaria agrícola que vino con el reparto agrario <le 1936." ·co. 
6-1) 

De hecho estos 80 a.nos de explotación intensiva de la ll1l'.lfD de obra trajo cano 

l;rimera consecuencia la organizaci6n de los jornaleros en sindicatos, lo que -

llcv6 a una lucha organi::ada que anruj6 al Gobierno de Crt.rdcnas a acelerar el 
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reparto agrario, aspecto que será-mwllz_ado ;iosterionnentc • 
. ; 

cOntinuarido _-el an:i.lisis de la cstructÚra ccon6nica, ---si tCJlltlr.IOS_ cano p.mto de -

r_efcrCncia el factor, del transporte,·- que ·rct1rCscnta un· claiicnto de ,suna 1:1t1por

tancia en 1U comcrcializaci6n del nlgod6n, el PcrÍodo.nnalizado, que va de --

18 SO a 191 O, podria diferencillrsc en dos etapas, 

LB primera cta.~ va de 1850 a 1884, afio en-que-entra el ferrocarril n la rc-

gi6n y que se caracteriza. principalmente por nidimcntarios sista:iws de trans

¡ortc, 

En esta etapa, el algodón de la Lagtma cncontr6 mercados llSCb'UrarJos desde _el 

inicio de su cultivo; pJdiéndose clasificar estos en dos tipos de men.:ado: 

1) El constituido por las f:'.ibricas de hilados r tejidos del norte, que no -

constituían Wl problema para el transporte <lada la cercanía de las <lista!! 

cias: Santiago Papasquin.ro, Cucncamé, Hapirní, Pcfi6n íllauco, lluran~:o, Pa

rras, Saltillo, Monterrey y Chihualua, postcrionnente se afiatle el mercado 

local de las fábricas de Gáncz Palacio y Torrc6n. 

2) El mercatlo del interior del país, conformado IXlr <).lerétaro, Valle de Mé

xico, Puebla y \'eracru::, que si implicaba un prohlcrn;.i catla afio, pues Je~-

pués de rcali:ados los cultn•os, levantadas las cu-.,....:l~'ls y r.ll'~=pepitar.lo y 

unbalado el algod6n, ¡rocL~Jía su transportaci6n a través J¡: duscicntas u 

m..5.s leguas en caminos primitivos y muchas veces inseguros. 

Sin anharAo, el m<:rcaJo Ja:t:u)<];ib.-i el algodón Iaaunüru y 1<1 ird.istria JL•l tn1r•s 
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Porte lleg6 .ª·ser la segunda de imrortancia en la rcgi6n. La vieja Hacienda -

de Santa Ana de los Hornos, que habf.a estado casi inactiva desde la muerte de 

Zulottg8, rcnaci6 ·al imlXllso de-la danancln de carretas al convertirse en un ccn. 

tro irxlustrial productor de este medio de tZ.ansporte. (S. 2-3) 

Esta rama de la. industria produjo el surgimiento de dos tipos de enpresarios: 

a.) Iln¡;resarios productores de carretas prlmitivas, muchas con ruedas de P<l"2. 

cha; otras con ruedas de rayos sin llanta metálica, que f-ucron sustituidas 

por los guayines americanos con llantas de fierro. La fuerza de trn.::ci6n

utilizada era la de }Untas de lx..ieycs, que también fX>CO a poco fueron sus

tituidas por nn.zlas, m.1.s resistentes y rápidas. (H. 1-318). 

b) BnJ.rcsarios del transporte, que siendo duef1os de cientos de carretas y 

yuntas, tonaban en sus enanos la anpresa de hacer llegar a las fábricas 

del norte y del centro del Pa1s el algod6n a ser procesado en_ telas. Don 

lligenio Serrano y Don Evaristo Madero, entre otros, aclllIUlaron grandes C.!!_ 

pitales cano anpresarios del transporte. (11. 1-31 O) 

Las carretas y las yuntas de bueyes y de nn.zlas se convirtieron en jmportantcs 

medios de producci6n, indispensables en la construcci6n de las obras hidraúli

c.1:; p:ira los acarreos de piedra, estuca y ramas que se hacían con grandes tre

nes de carretas. úluardo Guc?Ta, ca:icnta que en l.J construcción de las presas 

de calabazas y el Coyote, s~ utilizaron mtis de mil carretas. 01. 1-308) 

Dcs1.ués de la construcci6n de las obras de riego, las )'Uiltas se anplcaban en w 

la roturaci6n de las tierras y cada ano en la transportaci6n de las coscch:ls, 
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piimcrmnente del campo a lns despepitadoras y-posterionncnte a las flibri.cas t~ 

tiles de hilados. 

La producci6n de carr ~as atrajo mano de obra de otras regiones cano Zacatccas, 

Saltillo, Monterrey y San Luis Potosí, de donde provenían cerrajeros, carroce-

ros y a!in artesanos de otros oficios que se contrataban en las tareas urgentes 

de la construcci15n de carretas, cuyo costo de producc:i.6n por unidad segtm el -

historiador, Fduardo Guerra era de 1 O pesos y de 25 las }'Wltas de h.ieyes. (H. 

1-308) 

Siendo el transporte por carretas danasiado lento -4 a 5 leguas diarias- se t'~ 

querta hasta 3 meses para hacer llegar el nlgod6n de la Laguna al Valle de Mé

xico, necesitándose en los convoyes de transporte un gran número de personal: 

car¡.intcros, carroceros, escolte-ros y personal de abastecimiento de agua y co

mestibles. 

De esta manera, "la transportaci6n de la Laguna a QJerétnro, al Valle de MéJtl.

co y a Puebla y Yeracruz, lleg6 a absorber <le un 25 a un 451. el precio obteni

do en las flibricas por el algodón". 01. l -309) 

El acarreo del misno por grandes recuas conducidas por arrieros, fué otra for

ma de transportar el algodón, el cual se cargaba en fardos a lana de mula o de 

b.ttro, ccmponiéndosc las rccu::is de cientos de bestias que acarreaban por milla

res los tercio!; de ::ilgod6n y vol\•ú.n con grande::; cnr¡;.r.icntos de Q-..ro gim~1·0. 

Asi µtes, 11 
••• con Jos sistemas de carretas, guayincs y de recuas se descnvol-

vi6 la industria de la transportación en la Laguna ampliamente hasta el afio de 

·117 



'1884, en que se estableci.6 en fonna el ferrocarril a tTav6s de esta regi6n y S,S?_ 

bt'cvino el portentoso movimiento que pcnniti6 recibir las cosechas de la. Laguna 

en lns bodegas de las grandes fábric ... ,,; c.~ ur.as ::tumt'1s sc.ri:ims dcsru6~ de l evnn 

ta.das en las labores de esta Cana.rea". 0-t. 1-310) 

La segw¡da etapa, que se inicia en 1884, con la construc.ci6n de Ferrocarril e~ 

tral y se consolida en 1888 con el cruce del Ferrocarril Internacional, modifi

c6 por completo la cancrcializaci6n en dos aspectos ¡:ri.ncipalmente: 

a) Ablrat6 enonnanen~ el tranporte de esta materia prima, que se habÍ!l en

carecido en el mercado nacional, y :iuncntado su precio. 

Al rospoc.to, oawn l(eranitsis indica ·.:ano numcnt6 el precio del algod6n: 

" ••• subieron los precios de algodón de tres a cuatro pesos el quintal que 

costaba en 1830, a wi mSnilr.o de 62 pesas a rrin::ipt6s de los afias 1860-

1870 •• , Se calcula que Inglaterra pagaba entre la tercera o la cuarta pa;:. 

te de este ¡:.recio por el algod6n importado de Estados Unidos. (I. 5-69) 

Desp.iés se estabiliz.6 el precio del mismo. 

b) El segundo impacto de la entrada de los ferrocarriles en la Laguna con-

sisti6 en el desplazamiento de la mano de obra, p.ies la industria produc

tora de carretas decayó y libt?r6 un gran nCimcro de trabajadores. Esto "'2. 

tiv6 que en 1894 se diera la primera crisis de dcsanplco que llcv6 a los 

"sin trabajo" a amotinarse 1.:u Torrc6n. 

"Cunndo arreci.6 ln crisis provocada. por la falta de trabajo en las Haciendas te 
rnarcnnas, (santa AA'l de los lbrnos principalmente) la autoridad muni!:ipal, re

caida. en el Regidor Segundo, Froncisco A. Villa.nueva, ror frecuentes auscrcins 
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del Presidente y Primer Regidor, tuVo que afrontar con cncrgin y entereza el pr2, 

blcma, I7-leS los numerosos hanbrcs carentes de elanentos de vi.da y llevados por 

la descspcraci6n de la miseria, se omotili.lLUa u!Jli_s.1,¡¿J .l la autoriC'ld a 1-_i~caT 

pronto medios para amenguar la difícil situaci6n; y sooictidos al orden los mno

t::inados, se procur6 darles algunos trabajos, entre ellos el anpcdrado de algur

nas calles, a cambio de cuya labor se les ministraban las subsistencias indis

pensables. 01. 2-75) 

As1 pues, analizados los princir--alcs elancntos de la estructura cconánica en la 

fomaci6n del capitalismo en la Laguna rroccde el siguiente cuestionamicnto: 

¿l)lé es lo que motiv6 a los an¡rresarios locales y a los capitales cx·trnnjcros 

a llevar a cabo grandes inversiones en la Laguna, primeramente en la agricultu

ra y postcrianente en la industria? 

ltrludablanente, cooio opinan varios investigadores consultados, el incentivo 

funlmncntal que llcv6 a capitalistas Il:lCionales y cx.tranjcros a invertir en la 

Laguna, fueron los altos indices de rlusvalia que obtenían los capitalistas 

agricolas, los cuales a su vez eran an[Tcsarios industriales y canercialcs, 

datxlose a.si, una integraci6n horizontal de la anprcsa agrícola con las anprcsas 

industriales de transfonn.aci.6n. 

"La natw'"aleza de este proceso de transferencia" -cxrlica Gustavo Cnst:illo·Ve

ra- "no tiene ¡.:arque llrunarnos la atenci6n si consideramos: ¡1r~ucrl), los m~:rg~ 

nes de utilidades que se genct'aban en la rrroducci6n de algod6n y trigo y Seg\J!! 

do, la integroci6n que ocurri6 entre las cmrresas acrícolas y las anrresas in

dustriales¡ el laguncnse 110 se p-coo..i1:nb.:l si su empresa era ngrícoln o i.nlus--
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t:r~, el obje'tivo era obtener WlB plusvalÍA. Adanlis queda claro que la in'te-: 

grnci6n obtenida entre la agri':ulturn y la in:!ustria loe.o.!, garantiza la maxi

!!1.i-:aci6n de \.•tilidadcs eri tlmb..1.~ r:r..n~ al transf~iT 1..,c; in<;1UT10s sin wediaci6n 

de un mercado". (O. 6-1) 

Esto se ve claro en ttnprcsarios cano Flores, Brittinham, Balden, Aymes, Stalg't, 

Borerhing, Ficlding, Lavin, Rapp Saoner Co., Purcell Co., nahJ.alilo HatVcster 

eo •• etc •• analizadas antcriormen'te. 

Este incentivo, consis'tentc en una alta tasn de plusvalia, se bas6 en Wl. sists 

ma de explotaci6n intensiva do la mano de obra durante 80 afies. 

U\ FIJER1.A DE TRAMJO. 

La mano de ·abra se reclutaba en dos formas: endeudam.iento y salario. 

a) Por medio del sistana de endo.idnmiento, que floreció en el periodo pasaó.c.i 

y se mantuvo durante este periodo -en forma sccunlaria-, el cual fué de~ 

pareciendo conforme las relaciones sociales de µ-oducci!Sn capitalista iba 

desplazando a las relaciones s~i-fCLdales de cnc::asillamicnto y cambiando 

las t6c:nicas de cultivo. 

Castillo Vera, citandó a Charles fiarris, plantea lo siguirntc con respecto n -

las relaciones entre patr6n-joTTialeros. 

"Lo que ocurre en realidad es la cx.plotaci.lln suntuosa de la mano de abra que al 

parecer si~pre hab'ia superado a la demanda en el ti.rea~'. El histot'.l3dor Char-
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les lbrris, escribe que para la·h:u:ienla- d~·-San Lorenzo- dC-la Laguna "en 1847 

h3bía oprox:imadamcntc mil personas viviendo en·csta hacienla, -pero de estos,

solamentc sesenta eran peones acasillados, lo cual indica que la mayoría de -

lalll3.tl0 de obra eratanporalcr.i1 ~.(0. 6·1) 

La investigadora Leticia Gánlara (O. S.-1) opina que de hecto el sistema de e!!. 

dcudamicnto terdi6 a desaparecer más rapid.3mcnte en la Laguro que en otras rs 

gioncs, quedando algunas haciendas, cano la de Santa Ana de los Hornos con el 

sistana de crxlcudmniento. 

b) El trabajador tanporalcro, el cual trabaja de acuerdo al ciclo de produc

ci6n. Este sistana sigue siendo prcJcm:innntc en JU.lestros d'ins. 

De hecho, el trabajo tanporal se inlpone sobre el de endeudamiento desde la ~ 

traducción del algod6n hcrb:ícco, modificando asi el proceso de trabajo y la -

fonna tlc cxplotaci6n de la fucr:::::i de trabajo. 

Eduardo Guerra, en la crónica sabre "Noticins del Cambio de Sistana de culti

vo del Algodonero, al Llegar a la Primera Mitad del Siglo Je su Iniciaci6n, -

Clllllbiando de la Planta Arb6rca a la llerbacea" cooipara las actividades de Ti.!:_ 

go en los dos sista:us en las siguientes términos. 

"Debe llamarse muy especialmente la aten:i6n, sobre el cambio de cultivo -

que ha o::pcrimcntaUo el algoJ611 en los últimos años, esto es, de och:l a 

die:. af\os a esta parte. :\ntigu:irnente, (esto pasaba en la mayor parte de las 

fincas al hacerse el Reglamento acrual vigente) se cultivaba el :J.lgod6n 

llamado del país, regándose la tierra ¡X)r él ocupada, para que brotara al -
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siguiente afto, asi, !::ues, se regaba toda la superficie de la ticrm regnblc, ln 

plantada y la no plantada.. 

"Ahora, habiéndose adoptado el cultivo del algod6n herbacco, que no admite sino 

un riego ligero. cuando cst!i en fruto, pero que aFrovccha rora hacer In sianbrn 

de la misma tiem al siguiente ru10, resulta que los riegos para preparni.::i6n de 

tierra, cstarfin reducidos a la superficie que en el año de riego no está ocupa

da; y por lo misno, la superficie regable se reducirá tanto cuanto sea la catn

c idad de la tierra ocupada. As1, pues, suponiendo que un agricultor tenga una 

labor :ibicrta de I0,000 hcctárea.s, teniendo plantadas este afio cinco, no ten

drá disponibles para cultivo del M.o entrante, sino las cinco restantes, y solo 

a estas debe limitarse el agua que se le asigna rara el riego, porque cstn cs -

s6lo la que le es necesaria", (ll, 1-302-303). 

Este cambio en el tipo de cultivo, provoca tul cambio en el tipo de riego y por 

lo tanto la necesidad de contar con mano de obra ab.m<l.lnte sol3l!lcntc en ciertos 

manentos del ciclo: riego de prcparaci6n, sianbra, deshaijc y risca. Este cam

bio hacia costoso mantener rcones acasillados, lo que dcsarroll6 plenamente el 

sistana de trabljo tanporal asalariado sujeto a las leyes del mercado de la o-

ferta }' la demanda. 

Los salarios fueron estables hasta 1865, año en que un arriero ganaba 1 O pesos 

mensuales, un carretero de 8 a 9 ¡;esos y un pc6n tanporalero 3 pesos; sin anba!. 

go, de 1865 a 1885 con la atund.i.ncia. de trabajo se anpieza a encarecer la mano 

,de obra, la cual se paga. al doble en 1BSS (11, 1-308) a!'io en que se vuelve a es~ 

tabilizar con la 1 iberaci6n de la fuerza de trabajo c.x¡-..ilsad.l por la quiebra de 

la industria del transrorte de carretas, quedando ca:io salario rrrancdio al final 
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del ¡X=riodo,':1910, e:itre 2s·y 30 centavos por jornal·d.iÓ_ri~~(B-~ 2D3Br_.én_é1 cilfil. 

po .. y. erltie': 35 y-4·0.ccntavos -~ ~s inl~{tr~s- d~ la~- ~i~~e~._;:_-cn:-_- 4-97) 

Si cc:mparamos cl.¡.irccio del maiz en 1908, \Ul kilo de maíz cOstaba 4 ccntav.os, • 

un kilo de arr~z 13 centnvos y un kilo de frijol 10 centavos (B. 2Q39) ln sana 

de estos alimentos igualaba o superaba el jornal diario de _un trabajador ngric2. 

ln y absorbia casi el 70\ del trabajndor urbano, 

Con relación al pc6n ncnsillndo, éste rccibia \Ul jornal menor, pero a su vez se 

le proporcionaba una rnci6n semanal de maíz y trigo. 

Asi ¡-;ucs, en los ranchos y en las hacien!as, se llevó a cabo \Ul proceso de acu

nulaci6n de ca¡.ital on la producci6n agrtcola, q..ac es trastocndo, en este siglo, 

en la décnd.a de los ZO"s con las luchas de los sindicatos Cl!!lpesinos, primera·· 

mente, y el reparto agrario en los 30"s que ncab6 con el sistana de la hacicrtlu 

cano unidad de pr0thlcci6n agrícola. 

L\ llACil).11\. 

''Del vasto legado colonial, con el que inicLl la Rerública Mexicana su vi.da iOO.!t 

pcnlicnte, la hacienda es la única instituci6n que sobrevive a la rcvoluci6n li

beral, la cual barre con todos los dcmtís vestigios coloniales. Más aún, la lia-

cicnda no solo persiste, sino que encuentra un marco institucional roy ¡n·opicio 

para su cx:"1nsi6n, desarrollo y transfonn.:ición. Ent:re 1856 )' 1908, la liacicntla 

vive una auténtica edad de oro. Este florecimiento se ve LrusClllnentc intcrrum· 

¡.ido en 1908, cuan:!o el sista:ui ~ario r.:icion.:il, prcsion.1do por la crisL; L"CO

nánica internacional de 1907-1908, se ve obligado a restringir sus créditos a • 

los tL-rrntenientes y a hacer efectivas l3s deudas de los misnos". (11. 7-96) 



El desarrollo de las haciendas en el pai.s tuvo caracterist:icn.s diferenc:iables y 

en la Lngwm se caracteriz6 por dos elementos: 

a) Las hacienlas y ranc:hos surgieron cano resultado del dcsnanbramiento de los 

dos latifundios que integraban la Cana.rea, en contraposición al resto del -

pais, en donde las haciendas concentraban la tierra como resultado del Pro

grama Liberal del Gobierno Ju arista. 

b) Cano en algunas otras hacicnlas del norte del país, en la Laguna la produc

ci6n agrú::ola fué orientnda a la canercialización y el sistana de endeuda-

miento fué recmplnzado por el trabajo tanporalero, mientras que en otras -

partes de la Re1~blica, la producci6n era primcr<l!llentc de autoconsumo y se 

cancrcializaban los excedentes -centro del pais-; o aunque la producci6n el!_ 

taba orientada a la canerc:ializaci6n, el trabajo de peones a.casillados y el 

sistema de erxleudamiento, eran la base de la rclaci6n capital-trabajo -Mor~ 

los y el 9..Jr y Sureste y algwms haciendas con sistcrnas hidráulicos del Ce!!. 

tro del País. 

De esta manera, las haciendas laguneras, -San Juan de Casta, San Juan de Avilés, 

Santa Rosa, San Lorenzo de la Laguna, San Lorenzo de Parras, Santa Ana de los -

Hornos, San Antonio del Coyote, etc. se fueron transfonnando de unidades de pro

ducci6n sanifrudal n anpresas capitalistas, que posteriormente, con la penetra

ci6n del capital extranjero -Lavin, Rapp Satuner, Tlah.Lalilo lbrvcstcr ca., etc.

s~ conionnaron en verdaderos anporios de axtro.cc:i6n de plusvali.a. 

Posiblanente una diferencia significativa de la producci6n agrícola en la Canar

ca que no se da en el resto del pais, es la estrategia capitalista fija.da por --
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Los ¡rroduc:tores de iil.~od6n: 

''Frente a estn situac::i6n de bonanza. el objetivo ¡.vinc"i.pai.de.-los productOreS -. . 
de algod6n fué el de mantener los prCcios de ·este ¡iroducto a su rnlis alto nivel. 

En b.lsca de este objetivo se desarrollaron tres estrategias cCrnplanentarias: 

l. se inten;6 controlar la producci6n de nlgod.6n en la RcpClbli.ca, 

z. se prcmovi6 la cxportaci6n de excedentes, y 

3. se hicieron cmn¡-.añas ¡.:ara reducir las importaciones de Estados Unidos. 

"Bajo esta política se vislunbra el intento de lograr el control absoluto de la 

¡;roducci6n de algod6n y de su ofcrtn.; en otras palabras, los esfuerzos de los -

productores iban encaminados hacia el desarrollo de un verdadero monopolio con 

respecto a los insumos de algod6n que llegarían a la Wustria textil". (O. 6-1) 

Para lograr este objetivo, se fonn6 rrimcrmnent.c un consorcio que integró a las 

fábricas dc accit.e y jab6n dcl norte de la RepOblica: DJrango, Coaluila y Chi.· 

Ju.ata.ta. Este consorcio, en el quc participaron Juan Terrazas, Juan Britti.nham 

y Fra.ncisco Balden, unido con los propietarios de las grandes hacien:las algodo

neras de la regi6n, fonnaron la poderosa. anpresa que inici6 sus labores en 1892 

con el nanbrc de "Ccmpañía Irdustrial Jabonera de la Laguna, S. A." (E. 2·1·1) 

Con la cx¡ericncia obtenida '-'fl este primer 1;on~orcio, sci:; años dcsrués, en •• 

1898, se form6 la"Ca:ipan'ía Algodonera dc la Laguna;' cuyo capital se estima fué 

entre 25 y 60 millones de d!Slarcs. (O. 6-1) 
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La Compruiia obtiene tan bJ:cnos resultados, que no solamente ab:lstccc los canp~ 

misas nncionalcs sino adanás c.xportn a varios paises. 

"En 1906 el Estado de CoaluJÍla, a1U1nCi6 que había exrortado un poco mlís de dos 

millones y medio de libras de algod6n a B:lropa, principalmente al puerto nlanán 

de Branen". (l. S-189) 

Todo esto trae cano consecuencia el enfrentamiento entre los productores de al

godón -an¡..."Tesarios capitalistas modernos de la Laguna- y los consumidores -anpr~ 

sarios textiles en ¡'1cntt dcco.dcnci.a-. Con relación a este conflicto e.le intere

ses, Castillo Vera arguncnta lo siguiente: 

"Crt.'O imrortantc scfialar que el conflicto entre los productores )' los consunid.2_ 

res de algo<l6n aparenta ser solamente un corúlicto sectorial, cu.:mdo en reali

dad es una lucha regional de una tirca no integrada (en ténninos de control) a -

los mccanisnos de mercado del centro. Este argumento se rcfucr::a cuando vanos 

que la i.nUustria textil queda bajo el control de la metrópoli (Ciudad de México) 

estardo esta industria dominada por me!Xicanos, espru1olcs y franceses, mientras 

los cultivadores de algod6n están, durante este r•críodo, cada. ve; mis influen

ciados por intereses (capitales) nortenmcricanos. 

Digo entonces que esta rcgionali:aci6n es resultado, hasta cierto punto, d~ la 

falta de control del Estado Mexicano. Est.a falta de control, propo1xiría se pr~ 

sentara como consecuencia Jel desarrollo de un capital i8:1o ;1van:ado en Ja :ona 

de la Laguna frente a un ¡iroccso ilxlustrial en dccnd1,;ncia, espeo..:ialmcntt! t:n la 

industria textil", (O. 6-1) 



LAS INSl'ITIJCIONES POLITJCJ\S. 

El Estado Mexicano, en la Canarca Lagunera, adoµt6 en este p_criodo una ¡i011ticn 

no solo liberal, sino sobre todo débil: 

1. Los terrat.enientcs derímian sus conflictos en fonna privada, sin intervcn-

cifin de las autoridades. !laconas referencia a los convenios sobre "limites 

y derechos de agua" entre los grandes latifunlios de Coahuila y DJrango 

(Florcs,Jiméne:., Zuloaga), 

2. Estos t.en1an mlis influencia ante el Gobierno Central que las misnas di¡:uta

ciones locales de nmlx:ls Estados (El proceso de expropiación de los latifun

dios de Jiméne:. y Flores, el ca.so de la Tlalv.alilo llarvestcr Co., cte., son 

expresiones evidentes de este fenáneno.) 

3. Las decisiones de caudillos cano Santiago Vidaurri, se imponian sobre el -

Congreso de la Uni6n, cano fué el caso de la anex:i6n del Estado de Coaluila 

al de Monterrey de 1856 a 1867. 

4. El Estado se veta imposibilitado de controlar monopolios cano los de "L:l -

Carr¡.afiía Industrial Jabonera de la Laguna, s. A." o "La Can¡¡p.ilia Algodonera 

de La Laguna" que lesionaban serinment.c el equilibrio cconánico nacional, 

afectando direct.amcnt.e a la industria t.extil del centro del pais, cuyos in

tereses estaban nDJY ligados a los de los funcionarios gobernantes. 

Esta dchil icL-id neudiz6 la explotaci6n de la mano de obra por ¡iart.c del capital 

extranjero, la turgucs:ia. agraria y la irdustrial, lo que propició una actm.lla-
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~~,-~~-i~~i~~, inÚ~nsiva de la 1:1.'.lno de obra provoc15 que la Canpaftia Agricala- e 

· 1Riüstria:i_.de' T1~fua1uo importara mano de obra de Estados Unidos, arr,uncntanlo 

que 11 ••• si-los laguneros eran buenos en este clima para la pizca y el cultivo 

del. algod15n, con mucha más razón lo scrinn los potentes trabajadoras negros }-' 

para tal efecto, fueron y contrataron a 700 trabajadores agrícolas,,." (H. 3-52) 

ne acuerdo a varias fuentes docunentales, los 700 trabajadores fueron hacillados 

en varios vagones sin previsHin sanitaria de ning(in tipo, lo que caus6 que en el 

largo trayo:::to, se enfermaran de la Viruela !bligna. Cincuenta llegaron sanos, 

y se quedaron a trabajar en la Canpaf\ía; el resto, 650, fueron transportados en 

el misno tren a Ciudad Ju!ircz en donde, al no pennitírseles entrar de mevo a -

los Estados Unidos, ''..,sin que nadie se lo explicara, se in::cndi6 por canplcto 

el tren con todo y enfermos, quedando todo reducido a ceni=as y hierros cnrbon.i 

zados, quedando así ·solucionado el rroblana". (11. 3-53). 

Este incidente es significativo en t.1nto que CXl'rcsa el ti:-io de soluciones que 

se tanaban para resolver problemas relacionados con la mano de obra. 

U.S CLASES SCCTALES. 

Para fines del siglo XIX, las clases soci.nles ya se interrelacionaban, confon1i.i!! 

dese en una estructura caritalista, en contraposición a otras partes Jcl rais, -

donde el aspecto étnico y las castas eran elancntos fundamentales en la configu

raci6n de la estructuraci6n social. (C. 7-66) 



1. La b.lrguesia se Canponía por: 

! a)- .,. Extranjeros, ducl\os y administrndores de las granlcs anpresas agra

rias e industrinlcs. 0-ticcmos referencia al an4lisis de las empre

sas por nncionnlidad cxµ.iesto nntcrionncntc). 

b) Elanentos nacionales que explotan grandes anpresas agrarias, las in

dustrias y on;-.rcsas coraercillles de la regi6n y los latifundistas ur· 

banos, como el Coronel Carlos Con;::tilcz. ljUC adquiere de la Scmner lle!. 

man lo que restaba de la lbcicnd.:i de TorrL'Ón. 

2. La ¡iequcfi.a Wrguesia que se canronía de profesionales, anpleai.los y ranche

ros, pequeños propietarios y arrendatarios. 

3. El proletariado urbano y el rural, en el cual el trabajador tanporalero 

era ¡;rcdanironte sobre el peón acnsillado en una proporci6n de 100 a 6, si 

tanamos cano punto de referencia la mano de obra utilizada por Zuloaga, r~ 

fcrida con nntelaci6n. 

Asi pues, cano resulta.do de la intcracci6n de las clases, la lucha de clases, en 

este }leríodo, tiene tres c.xr,resioncs concretas y diferenciadas. 

l. La lucha de los pobladores contra los latifundistas por hacerse de un tcrrl 

torio donde asentar sus poblados, 
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2. La lucha ent1·e los anpresarios y las grardes comrafiías c.xtranjCras por CO!!. 

trolar las mejores tierras y el acceso al agua del Río Na:.as. 

3. La resistencia silenciosa, por ochenta arlas, 'del proletar:in.do rural que re!!_ 

liza la Rcvoluci6n Mexicana y en los afios 20 1 s y 30' s con organizaciones 

sindicales de clase que vienen a trastocar el régimen de propiedad de la -

tierra en la Laguna y en todo el País. 

La lucha de clases se expresa claramente en la con::iencia pop.1lar, la cual a -

trav~s de corridos y poanns recoge sus experiencias y las transnite como histo

ria y proyccci6n de su clase. 

Para terminar este per~odo, en seguida transcribimos un poana pop.1lar en el cual 

se expone la lucha de los pobladores de Matamoros contra Zuloaga: 

"Alma del Desierto", de Don Francisco L. Rodríguez. 

Es daningo, sol radiante resplandece 

sobre el claro, limpio y hondo finnamcnto¡ 

es de oro la mafiana y s6lo mece 

al ramnje de los álamos el viento. 

Es el sol del domingo todo luz. 

Los colonos se reúnen junto al tronco 

del mezquite, doOOe antafio fuera el bronco 

jur<UO.ento de la Cr..i:. 

Todos callan. Viene don José Maria 
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discuticnio con Sifuentcs y Argumcdo. 

llabla recio, muy nervioso ¿Q..¡6 sabría? 

Nadie ignora de la trnnw. de Wl enrodo 

que anpe:ara con un duelo singular. 

Se pretende que abardonen el terreno, 

los ganados, a San Juan Nepcmucero, 

y las casas del lugar, 

No consiente tlon Leonardo de :u longa, 

propietario de la hacieOOa de los lbrnos, 

que una turba de perdidos finque y haga, 

sin rubor y sin bochlrnos 

casa propia de su .fwido en los contornos. 

IL1. ordenado que le dejen las labores 

y se vayan al momento de la tierra: 

¡ni sembrados, ni cortijo, ni pastores, 

ni gano.dos en la sierra! 

Orden breve y elocuente: paz o guerra 

En sus tierras, cano suyas, no consiente 

m!is mardatos que el mandato de su orgullo, 

aunque grite de altanera y necia gente 

-plebe roja-, con barullo. 

En su feudo sólo él manda J'Orqt1c es :;uro. 

Si el Partido Liberal 
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ha d~sp.iesto expropiaciones, 

El, Zuloaga, no consiente, pues lo jura, tnnto mal. 

Uay s0ldados y dinero para improvisar legiones 

y acabar con los facciosos del Partido Liberal. 

Ya lo dijo: ''j:;la::.o breve; Jcuatro días! 

Si no quieren ¡:or la bJ.cna.. • i por la fuerza~ 

¡QJe el Gobierno venga y tuerza 

sus mard.ntos y al Gobierno volverti sus baterías! " 

Es dcmingo. Los colonos se h.:m re.unido 

en la plaza, bajo el sol de la mannna, 

con los jefes en consejo la respuesta han discutido; 

es resfUCSta corta r breve, cano de soberbia ufana, 

en donde el orgullo herido tcxlo su coraje crcierra: 

¡Guerra! ¡Guerra! 

¿Lo dijeron? Pues lo CQD.plen. ¿Q.Jicre canen;:ar mañana 

la amenaza don Leonardo de Zuloaga? En lu tierra 

los colonos rebelados le rcspoOOcn con la guerra, 

agotaron los recursos de ¡;acien.cia y ya jamás 

ha de verlos suplicantes el soberbio tiramielo 

de la grey conservadora. 

¡Es la h::lra de la guerra! •• iEs la hora: 

¡S6lo guerra! •• Nada m!i.s. 

Son muy rocas. 1'.Zada importa. 

132 



A la guerra. los citaron y a la guerra todos van. 

lloy dcfienlen _sUs bJgares y el derecho que les cort41: 

el cacique 'que se opone a 13 cxistcn:ia de· San Juan. 

Lo dijeron: ¡no se iránl 

El cnviitdo de ZUloaga vuelve gru¡ns al caballo, 

se devuelve sorprerdido del valor y la arrogancia 

de los hcr.lbres decididos que se oponen ante el fallo 

de un cacique poderoso, quien r.o admite mís jactancia 

que la soberbia que fluye de su trancn:la anoganc:ia. 

En sus oídos resuenan las palabras con que h."lblll 

fornulado las rcs¡:uestas aquel don José María. 

¡Diga usted a don Loonardo de ZUloaga que escucharnos 

l'ultímatum que nos manda. No podaoos por ahora canpla

cerlo en sus deseos. Esta tierra que habitamos cano 

rucstra la tenanos. Un contrato rananora el origen 

de las tierras para aL:ar r.uestras ¡,:ab;,1.f1as. 

Si el convenio no rcsrcta quien os manda, por juzgarlo 

cosa inltil, hoy nosotros que {Xlliamos las montañas 

con el nuestro patrimonio, por lograrlo y conservarlo 

a despecho de la furia que dan:ina a vuestros runos, 

os decimos, cual los lnnbrcs que canprcnlcn sus derechos 

y se saben responsables de sus hechos: 

"¡No nos vamos: Ya está dicbJ: ¡No nos vamos! " 
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Aprobaron los colonos que fonnaban f icro coro 

re¡:._itiendo: ''No nos _Vamos, !Ni ror fuerui ni :.or oro! 

Esta tierra, cano nuestra nnte vos dcfenlcranos 

i.or las leyes y en derecho que justicia nos asiste, 

y en _las nnnas, cunnlo quiera don Leonardo, nos veranos. 

Con lns nmas a su reto desde ahora responlanos: 

poco irnrorta que se pierdan unas vidas, si el derecho 

de los hanbres a violarlo vienen rresto sin ra::.6n; 

mas nos queda la concicncin de dejar en este hecho 

con 5'1.ngre Juna.na narrada toda una eterna lecci6n. 

DcciJle fA.Jes, a Zuloaga que estamos todos en pie, 

esreran.!o que :;e ClCTIJ'la su nmcn.1:-..:i de traidor, 

que contamos cano sianpre con las annas y la fe 

de quien nuerc cClllbatierxlo en la batalla con t-onor~ 

fiir1,czaba la tr.::lgcdia roja y viva cano en una 

florescencia de cClllbatcs y de dr3111as pasionales, 

al abrigo de los soles que alunbraban la lai.TUna 

refractfinlose en las cálidas arenas de la duna 

y en las bellas floraciones del jardin y los canales. 

Vuelve de nuevo a la lucl~ don Leonardo de Zuloaga, 

¡irctcndierdo, cano sianpre, despojar a los colonos 

de las tierras que cultivan, y recuerda los enconos 

de las luchas ya ¡:asadas y al hispano Cajén paga 

porque llegue con su gente 

y arrebate a la valiente 
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cano pr6spcia .. -cotCinia~ do ias· tierrt1;s quo _ labt'al-on;·

de las chozas y ganadOs·-y las· CasaS- que- finciron. 

fn las luchas anteriores 

con lÓs indios y banlidos, 

bien se abstuvo de lunillarlos. eran b6lica avanzada 

que salvalxln a su hacienda -centinelas aguerridos 

como bravos y sufri.Jos-, 

de un ataque de banlidas 

a sus ricas r.osesiones. y su hacienda conservada 

sin ¡;eligro ni u:mena:as de perversas invasiones. 

mas ahora ya los indios no se llegan de avanzada 

y no existen los lnd.rones 

cano antatio en el camino, 

¡:or lo tanto, don Leonardo ya oo admite las razones 

ni respeta los convenios que fi.n!l.ó :1 las camrcsinos. 

El bien sabe t¡UC J'Or í.lc<lio de la fuer~ les a1·ranca 

r castiga, conv irt icndo en soled.:Ldes sus lalxlres; 

y aconseja luego a Caj 6n l{Ue for:anlo la barr.'.l.nca 

les asalte y a¡.risionc cual del orden turbadores. 

Sin aviso llega el jefe Cajén que proclama: "fueros", 

la ''Religi6n y Fueros" de la grey conservadora, 

y arrestando a los labriegos se los lleva prisioneros 

y enrolados en sus filas a la lucha tan odiosa. 

:.t...1chos de ellos no volvieron: 



en la lucha sucumbieron 

cano vtctimas llevadas n tan roja innolnci6n, 

cano algunos fusilados por el mismo a quien siguieron 

los Rosales, SeveriatvJ, de Valvcrdc y Juan Chac6n. 

Cano b.lenos 1 ibernles 

se ¡:resentan ante Jufirez 

y se ofrecen a la lucha, a las fuerzas clericales, 

y reclaman solamente 

que el severo Presidente 

reconozca de sus tierras el dere::h:i de justicia 

y los salve de las garras de la inquina )'la avaricia 

del cacique de los Hornos y del odio de su gente. 

El savcro gobernante por la fuerza de su ley, 

reconoce la justicia, tana la ¡iluna y delante 

de nquel grupo de labriegos, el decreto ratifica 

con preciosos privilegios en provecho de la grey. 

Descontento el haccrdado pone en juego toda intriga, 

y se vale del dinero, de la fuerza y del poder: 

el gobierno de Vidaurri con sus tropas los obliga 

a que acer.tcn el mandato de Zuloaga y lo que diga 

con sus órdenes severas, militares, Pablo !-lier • 

• • • Mientras iban prisioneros 
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los labriegos laguneros, 

se prcraran los colonos a la guerra rulcvamcntc; · 

los CC1113rxia un jefe raJcvo: Jesús Gon:álc::. Herrera; 

mas al 1unto, don Leonardo de Zuloaga, diligente, 

nueva tropa conscguia; 

hace rucvos prisioneros y hacin Parras los envía, 

y otra vez a la camp:lfl.a de los nuevos gucrr illcros 

que se baten de verdad, 

y que vencen a los suyos cano rústicos guerreros 

que se vuelven derrotados al llegar a Soledad. 

!'-bcvo encuentro en El Coyote 

y otra victoria m:l)'Or 

que canpletan en la sierra pedregosa del Abrigo, 

donde el jefe triunfador 

con sus hanbres cnmpesinos pone en fuga el enanigo. 

Mientras tanto las cabafws, 

en las bélic3s caro.pafias, 

a cenizas redujeron en el p..tcblo, los contrarios. 

Es la lucha interminable, prolongada y fatigosa 

llegan luego rucvas tropas a los campos solitarios 

a las 6rdcncs directas de don Pedro de Hinojosa. 

A la vist3 de las ruir.as 

de las cho::.as campesinas, 



los soldados federales impra.visan su canci6n 

y la cantan por las-noches en sus hor~S d-é Vivac, 

cano un dardo de. irOnta 

dónde briii~--1a_.·~_tcmció~_:_. 

"11\llises de_~·_tat.runor~s 

que de todos son asa:ibro: 

)"a lCs quanaron- las ~asas; 

les quedaron los escanbrps ! " 

Se llega pronto a un convenio 

con el bravo general: 

reconoce la justicia; mas la lucha contiri'.ia 

wcvwnente por la r.atria y el Partido liberal. 

Iil gran Juárez ha llccado.,. y con él los laguneros 

que cstm• icron prisioneros 

en la antigua capital. 

Ya se acercan los franceses 

con las barkias imperiales, 

persiguiendo al Presidente que camina en el desierto. 

Los vecinos del poblado, cano sianr-rc liberales, 

se ar-resuran a la lucha por el campo descubierto, 

im¡;idierdo a los traidores con sus ann.:J.s y su gente, 

-cano quiere su gobierno-, que se aprese al !>residente. 

Pone Ju.5.re::; su confian;:a 

en tan fieles scIVidorcs 
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de ln patria; fingen ellos cano siempre la esperanza 

y prosigt.ie J!Sra el norte con -los finnes defensores 

que combaten fieramente cano intr6pidos chi.nncos 

a los francos invasores 

del pequeño Napolc6n, 

son los mismos luchadores 

que canponen la legi6n 

de soldados aguerridos, los que llevan en el alma 

acroc:ido el entusiagno y en la mano el coraz6n. 

Para alivio de la marcha se recogen los archivos 

que se ocultan en la gruta. mfis perdida de la sierra; 

con honor se canpraneten a guardnrlo!l los vecinos 

y los gunrdan y los salvan en los trances de la guerra 

a despecho del martirio, cual de jefes asesinos. 

No pudieron los traidores arrancarles el secreto 

y murieron brnvmncnte, por salvarlo, con honor. 

Bien lo sabe el monte escueto 

do fatidico invasor, 

fusilara prisioneros con estúpida crueldad 

y lo saben tantos IDllbres que salvaron nl ¡'l<lis, 

cual entooces sucumbieron con su fiera libertad 

los Ramirez. y con ellos el viril Marino Ortiz, 

Otros JIIJChos, en el atrio 

de la igles:i..i reTccieron 

bajo el látigo cavando sus sepulcros ellos misnos 

}' en sus tunbas fusil.:i.dos con la tierra se cnvol\·icron 
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cano ~Ericos gue_rreio:' d_e_._geJltiles· hero1smo~. 

!fc)y descansán en _la tierra 

cano victimas de guerra 

tan injuSta" con- la Francia. Por la patria sucumbian 

en la lucha fonnidnble de la furopa y del Imperio, 

que los libres runca. admiten, ni admitieron, ni podr!.:tn, 

en las sierras mexicanas el rigor del cautiverio. 

Son los héroes ignorados 

sin la cruz ni el epitafio; 

en su tlmlba. la parroquia dordc yacen se¡ul tados 

y los mistlcos altares su piadoso cenotafio. 

(M ~-157-165) 
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SEGUNDA PARTE: E.<;TUI)lO MON(X;RAFICO 

El objetivo de esta segunda part.e se centra en la descripción del proceso revo

luciorlario en la Comarc::a Lagunera, y las tendencias ideol6gicas, mi:sm.Js -que nu

tren el movimiento sindicalista en el campo lagunero -capitulo ~ercero- y en el 

capitulo cuarto. se aborda el impacto político de este movimiento a nivel naci.2 

· nal que dc.!Semboca en el reparto agrario y en la conformación de las organiz.aci.2 

nes corporativizadas por el Estado en la Región. 

CAPITULO TERCERO 

REVOLUCION Y LUOL\ DE CLA.<;E.c;' EN LA CCJ>IAACA LAGUNERA 

Este período puede clasificarse en dos etap<1s bien definidas, c.-n las que la lu

cha de clases se da en fonna diferenciada en la Lagun.J: Primero, la etapa rev2_ 

lucionaria, en la que la L<lf.,<una ocupa un lugar importante por su posición cstr_!!. 

tégica y por su des<1rrollo c<1pitalista, dándose la lucha de clases en fontla - -

abierta y generalizada. Su6T\..l.Jldo, la ctap;1 postrevolucionaria, de mayor tras- -

C?cndencia en cuanto a la organización del prolct..,,riado rural y ur•bano que c;iusó 

un.a respuesta violenta de la burguesía regional y que culnúnó con el rep.,,rto 

agrario, a partir de las presiones polític<u;: Cjt:!rcidas por los sindic11tos e~ 

sinos. 

I.- LA ETAPA REVOl.UCIOSARIA EN LA LAGUNA 

La crisis política nacional causada por el descon,tcnto general ante 1.1. -

imposición de los gobern.1.ntcs a tt:idos los niveles y la explotación desb2 

cada de los trabajadores rurales y urbanos debido a la protección dada -
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r.or el rorfirÍ:ltO al Cafiital extranjero, a la l:urguesía industrial Y a 10:5 

latifundistas y hacerrlados, se manifiesta en la lll.guro en tres movimientcis 

¡;ol1ticos: el magonisno, el rcyismo y el madcrisno que l•reludian la etapa 

revolucionarin, que en la Laguna se expresó en la lucha Villista. 

A. EL MAGCWIS-IO. 

El Plan del Partido Liberal tuvo un ceo importante en la rcgi6n, sobre to

do en Vicsca, Matamoros y Torre6n, donde se localizan los adeptos más dccJ:. 

didos del PartidO Liberal t-!agonista, los cuales follllaron grupos cuyo obje

tivo era rebelarse el 24 de Junio de 1908. 

1'Respondiendo al llamamiento del Partido Liberal, cuyo líder indiscutido 

lo fuera Ricardo Flores H.:tgón, el grupo 1 ibera! que trah:i.j aba. de acuerdo 

con dicOO partido se levant6 en armas la noche del 24 de Jwtio de 1908. SUs 

jefes eran Le6n .Jbarra y José Lugo. Adanás de mantener ligas con el PartJ:. 

do Liberal, eran los portavoces del profundo descontento que la poblaci6n 

sentía .•• " (M. 4-43) 

El contenido del Programa Libcrnl, po~ el cunl se levantaron más de 32 Pe.!. 

sanas en Viesen, contenia adan!is de rivindicacioncs políticas con rel::ici6n 

a la fonna del Gobierno y la acción de los gobernantes, exigencias en cua.!!. 

to al contenido igualitario d!! la cducaci6n, restricciones a la acción de 

los extranjeros y al clero, nivclaciunes al sistcrna. tritutario, y muchas -

otr::is mcdid.:ts <le carácter igualitario, rero lo que mis motivó a los lagun.2 

ros levantados fueron' las danandas en cuanto al traba.jo y a ln tierra; a -

continuaci6n se cita esta parte del Plan en lo referente a "Cnrital y Tra-



bajo", que"i::anpren::le los puntos 21 al 37 del mismo: 

21. EstiiblcCer- un máximo de ocl~ l~ras de trabajo y un salario mlnimo en la -

proµorci6n siguiente: $ 1.00 pura la generalidad del país. en q.ie el prans_ 

dio de los salarios es Werior al citado y de m!is de $ 1 .00 para aquellas 

regiones en que la vida es m:is cara r en las que este salario no bastaría -

para 'salvar de la miseria al trabajndor. 

22. Reglomcntaci6n del servicio danéstico y del trabajo a dcmicilio. 

23. Adoptar medidas para que con el trabajo a destajo los patrones no l:urlcn la 

aplicnci6n del tianpo máximo y sal.ario mínimo. 

24, Prohibir en lo absoluto el anplco de niños menores de catorce uf\os. 

25. Obligar a los ducr1os de minas, f:ibricas, talleres, etc., a mantener lns me

jores condiciones de hi[!icnc en SU!; propicd:ldes y a guardar los lugares de 

peligro en l.ll1 estado que preste seguridad a la vida de los operarios. 

26, Obligar a los patrones o propietarios rurales a dar aloj:JI11iento higiénico 

a los trabajadores, cuando la naturaleza del trabajo de éstos exija que r.!:_ 

ciban albergue de dichos patrones o prcpietarios. 

27. Obligar a los patrones a pagar indaJU1l:aci6n ¡'Or accidentes del trabajo, 

28. Declarar nulas las deudas acwales de los jormleros de cnmpo para con los 

wnos. 
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29. Adopt-nr medidas pura c¡ue los dueños de tierras no ab.Jsen de los medieros. 

30. Obligar._a los o~erdadores de camr.os y casas a qoe~in:lanniccn a los arren

datarios de sus propicda:dcs, por las mejoras neceSarins que dejen en ellas. 

31. Prohibir a los patrones, bajo severas penas, que pngucn al trabajador de 

cualquier otro modo que no sea can dinero efectivo; prohibir y castigar 

que se impongan multas a los trabajadores o se les hagan descuentos de su 

jornal o se retarde el pago de raya por m:is de una sana.na o se niegue al -

que se separe del trabajo el pago inuc<liato de lo que tiene ganado; supri· 

mir las tiendas de raya. 

32. Obligar a todas las anprcsas o negociaciones a no ocupar entre sus anplca· 

dos y trabajadores sino una minoria de extranjeros. No pcnnitir en ningíin 

caso que los trabajos de la misna clase se paguen peor al mexicano que al 

extranjero en el mismo establecimiento, o q.ic a los mexicanos se les pague 

en otta fonna que n los ex:tranjeros. 

33. Hacer obligatorio el descanso daninical. 

34. Los ducfios de tierra están obligados a hacer productivas todas las que po· 

sean; cualquier cx.tcnsi6n de terreno que el poseedor deje imprcxluctiva la 

rt'Cobrarli el Estado y la anplC3r5. conforme a los artículos siguicntlls. 

35. A los mexicanos residentes en el extranjero q.ie lo soliciten los repattia

rli el Gobierno pagánloles los gastos de viaje y les proporcionará tierras 

para cultivo. 
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36. El .Estado dnrlí tieiras a quienqtiiern que lo solicite, sin m4s corrlici6n -

quC dedicarlas _a la producé.i6n ogricola, y no venderlas. Se_ fijará la cx

tensi6n mlbc:ima de terreno que el Estado ¡:ucda ceder a una persona. 

37. Para que este beneficio no s6lo aproveche a los pocos que tengan elancntos 

para el cultivo de las tierras, sino también a los pobres que carezcan de 

estos elanentos, el Estado crearli o fancntaríi un Banco Agricola que hará a 

los agricultores pobres préstmnos con poco rédito y redimibles a plazos. 

(B. z. I. 115-117) 

''El 24 de Junio de 1908, fecha fijada para que se iniciara la revoluci6n en to

do el país, los Magonistns (tan s6lo los de Viesen), a los gritos de ¡Viva la -

Rcvoluci6nl , ¡Viva el Partido Liberal? asaltaron el r.alacio municipal, la su-

cursa! del Banco de M.icvo Lc6n y -desde luego y de rigor- la casa en que moraba 

el Señor Tanfis Zertuchc '(el Jefe Politice}, que tanto odio había despertado en 

su contra". Q.f. 4-43) 

El levllJltmniento fracas6 por haberse aislado, rues cort6 la ccrnunicn.ci6n por Fe

rrocarril hacia Torreón y hacia Parras; de esta manera los levantados no pudio-

ron coordinarse con los rebeldes de Cilldad Acufia al Norte de Coah.iila, y fueron 

aplastados por W'I JUncroso contingente de soldados. Los sobrevivientes fueron 

juzgados y se les encarcC!l6 en la prisi6n de San Juan de Ulúa, 

De esta manera, aunque sin éxito militar, el levantamiento dC! Viesca fué una re~ 

puesta decidida al llmn:imiento libertario de Flores Mag6n; mi.sno con el que se ~ 

tennina la cxiosici6n del "Plan del Partido Lihcrnl". 
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'!llcxicnnos: 

Entre lo que os ofrece el despoti91lo y lo que os brinda el Programa del Partido 

Liberal, ¡escogccH si queréis el grillete, la miseria, la ItJmillnción ante el 

extranjero, ln vida gris del paria envilecido, sostened la Dictadura que todo 

eso os pror..orciona; si prcfcris la libertad, el mejoramiento cconánico, la dig

nificnci6n de la ciudadanS.a mexicana., la vida altiva del hanbrc dueño de sí mi2_ 

mo venid al Partido Liberal quo fraterniza con los dignos y los viriles, y Wlid 

vuestros esfuerzos a los de todos los que canbatimos por la justicia, para apr~ 

surar la llegada de ese dS.a radiante en que caiga para sianpre la tiranía y SU!'.,. 

ja la esperada danocracia con todos los esplerdorcs de un astro que jamás deja

rá de brillar en el fJOri=.onte sereno de la Patria", (B. 2. I - 126) 

B. EL REYI9"IO, 

Este fuá el segurtlo movimiento político de .imrorta.ncin en la regi6n debido al -

apoyo local que tuvo por un lado; y por el otro, a la rcacci6n del gru¡;o de -

"los científicos" que lo reprimieraa con la destiruci6n del Gobernador de Coah.l.,i 

la, Lic. Miguel Ctirdcnas. 

Con la célebre entrevista entre el Dictodor Porfirio Día: y el ¡:eriodista nor-

tcamcricano Crcelman, llevada a cabo en enero de 1908 (B.2.I 127), las espe-

ranzas de un juego electoral real, se prerrlieron en el 5nimo de los políticos 

mexicanos, entre los cuales, los reyistas representaban a un gru¡:xi <le interés 

a nivel naciona.l, que no cstnn.lo de acuerdo con el "partido de los científicos'' 

esperaban ser los herederos del poder Porfirlstn a través de la nan:inaci6n a V,i 

ce-Presidente del General Bernardo Reyes, 
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/""'.· 
En 18 La~~-:'.Cl __ Prcsid~~c J.Ímic~l de Torr~n, y el Jefe Pol1tico, al igunl.." 

que el Gobcrnador-_dcl Estado 'de Coa.huila, entre otros,apoynban la candidatura -

dcf General Reyes. 

'_'El día 4 _de Julio de 1909, lÍcgrS a Torre!in el selecto grupo de propngandistas 

del Club Organizador del Partido Danocrtitico, siendo sus m:is destacados canpo

ncntcs, el Lic. Benito Juárcz Maza, Lic. Rafael zubirán, Lic. Jcsíis Uructa y -

Don llcribcrto B.1rrl3n, y ese m.1.sno dill tuvo lugar un gran mitin político en el -

Teatro Ricardo de la Vega, mitin que ya había sido convocado por el grupo re

yista de Torre6n, en el que figuraban connotados h:rnbres de anprcsa que se uni.!:, 

ron para fonnar el Club Democrático que lubia de sostener en las cercanas clcc.

cioncs presidenciales la fónnula Diaz-Rcycs". (H. Z-118). 

El Programa del Partido Danocrfitico, canparado con el del Partido Liberal, era 

W\&l túnida crítica a· 1a politica del régimen. que se plasmó en las aspiraciones 

siguientes: 

1 a. Conscrvaci6n de 111 pa::. 

2a. Evoluci6n lenta, sin sacudimientos ni violencias. 

3n. Respeto a la vidn y a la libertad. 

4a. Vigencia real de la constituci6n de 1857 y de las Leyes de R.efº~·-

Sa. Libcrto.d de Mmicipos y suprcsi6n de los Jefes Políticos. 
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7a.- FcinentO de ia -"educnc:i6n, base del adelanto, p011tico. 

Sa. Estudio de una 111cva Ley electoral, con miras a Csublecer- el·vOto dira:to. 

9a. Organizaci6n del Ministerio de AgricUltura a fiJi de inatlgurar Una politica 

agraria y de cróiito interior. 

10a. El.aboraci6n de tma ley sobre accidentes de trabajo, cano un primer paso~ 

ra llegar a una caupleta lcgislnción obrera. (B.Z.I - 79) 

Con este Programa, el oco principal que tuvo el Partido Dan6crata en la Canarca, 

fué principalmente de los b:lnbres de anpresa, quienes se enlisuiron en el movi

miento reyistn que :imp.ignaba directamente la candidatura del Secretario de Go-

bcrnaci6n, Don Ram.6n Corral. 

E&te, " ••• era apoy.:ulo o.qui por los tn!ís entusiastas mirn'.bros del Partido Cienti

fi.co, cano el Lic:. Luis Garcin de Letona (latifurlista urbano de Torreón), el Lic. 

Práxedes de la Pcfin, y el Dr. Leo[oldo Cscobar, quienes se lanzaron duram~te -

en la contraofensiva, hacicrdo presiones, rara que desde Hi!xico destituyeran al 

Gobernador Miguel Cárdenas y al Jefe Político Don Juan Castill6n, logrando a.de· 

más que les dicruu f.1:.U!> 1;>UusLO~ a ello!;, ;,-:::nbr~'"clo~c c~ri r:;o~f'rn:1dor al tic. · · 

Prtixcdes de la Peña y cano Je.fe Político al Lic. luis García de Letona, quOOán

dose únicamente Juan B.Jgenio Cárdenas, que al fin y al cabo ese año termi.n.1.ba de 

Presidente de Torrc6n y le corrcspordía inaugurar su única obra: El lbspital C.!. 

vil de Torrc6n". (11.3 • 78) 
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De esta ·manera tennin6 la aventura reyista en la región, la cual n nivel naci~ 

na.1 n.wo fin cuardo el General Reyes, por instn.tecioncs del Dictndor deja la g!!, 

bernatura de Nuevo Lc6n >'se le orden..'\ ir n H..rrnpa a Jlevnr a cabo estudios es

pecialiwdos en cuestiones militares. Postcrionncnte, muc:hJs de los ftustrados 

reyistas se Wlieron en la Laguna al movimiento maderista. 

·c.. EL MADER.Ie.c. 

Este movimiento es iniciado con la fu.Mación de los clubes antlrcclcccionistas 

en toda la República, "· •• en Torrc6n lo encabezaron y establecieron el Doctor 

Jos6 Maria Rodrtguez, el Profesor Maruel M. C>licdo, los hennanos Aguirre llena.

vides y Orestes Pereyra, a quienes siguieron Wl grupo rutrid~simo, integrado -

principalmente ¡:or hanbrcs de la clase mo:ii.a". (1-1.2, - 121). En Gánez Palacio 

Jesús Agustín Castro, Dionisio Reyes, S:ixto Ugalde, Martín Triana, Gregario Gar_ 

cia y Enrique Ádame; fueron los principales dirigentes. (E.2 - 60) 

Los maderistas de la Laguna, se organizaron e invitaron a Madero a realizar una 

gira politica por la región. ''En Torrc6n, el Club Antireelcccionista hacían pr~ 

parativos para recibir a su canlidato, ct..lanlo se recibi6 noticia de su dctcn-

ci15n en Monterrey y confinamil!Jlto en la PC?llitcnciar!a de San luis Potosi, donde 

se le seguia proceso por sup.iestus injurias al Primer Magistrado de la Nación, 

i..ncapac:itándolo para seguir figuranlo políticamente. El golpe oficial estaba -

da.do". (H. z - 124) 

En la Canarca. igual suerte siguieron los principales dirigentes del Club Antir.!:, 

elcccionista. 
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fil 1 S de Scptienbre de 191 O en toda la laguna, según se apunta por varios cro

nistas: Guerra, Tcrán, Santos Valdez, cte. el grito de indepenlencia de las fiel!_ 

tas patrias consi.sti6 en un ¡Viva México! 1\'1va Na.acre: ;Viva la Rcvoluci.1311!" 

De esta manera, tal y cano lo señala Eduardo Guerra, ''.,.los últimos dúis de la 

pa:t Porfiriana fueron vividos en Torrc6n (y en toda la Laguna) entre los ocul-· 

tos trabajos de los conspiradores y la suspicaz vigilancia de las autoridades, 

hasta el sefialndo 20 de Novicrnbre". Ol.Z - 136) 

El llamado B lB rcbcli6n del Plan de 53.n l.llis Potosí, a difcrcnc:i.:J. del Plan del 

Partido Liberal, tuvo una mayor respuesta en toda la laguna, congrcgfindose los 

JlUlderistas de la rcgi6n en Gúncz Palacio, en dorde mal annados asnl taran la cá!_ 

cel, liberando a los ¡:rcsos, y algunos comercios en rosca de annas. Seguidos de 

cerca por las tropas del Gobierno, se internaron en los cerros vecinos y se or

ganizaron en guerrillas, nanbrando al tranviario Jcst'.is Agustin Castro cano Jefe 

del movimiento annado en la !;J.gWl.."1, (E,2 - 60) 

Ese mismo día, en Gilita y Matamoros se dieron otros levantamientos, lo que pro

voc6 que el ejército se dedicara en la ciudad a arrestar a todos los sospechosos 

de simpatizar con los maderistas. 

Tal. era el pánico de los Porfiristas, que el Presidente Municipal de Torreón, el 

Doctor Loopoldo Escobar, ccmunic6 enérgicamente al Alc:ilde Félix de la r.arza, l-'!. 

ra que aunpliesc con su deber en ca:;o de ser aUlcado, procediendo a sacrificar a 

los presos en sus propias galeras y calabozos, nnt.es que permitir su fuga, orden 

que di6 en presencia del Ca.pittín C.Ontreras y otras personas con la intencionada 

actitud de que fuera conocida en público, como lo fué tnmbién del conocimiento -

de los revolucionarios, por sus agentes • (H.2 - 139} 
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De esta manera· se inici6 lo. Rcvoluci6n en la Cano.rea, la cual se caracteriz6 par 

lo sang_riento y violento. De hcch:I, se saldab3n 80 nftos de cxplotnci6n de la ~ 

no do obra cwnpesina que hi::o posible la gran nclmllllaci6n del capital, tanto en 

la producci6n agricola cano la industrial, por el capital C!.XtranJero y la Wrgue

si8 regional. 

En las ciudades, daninadas todavÍól por los federales, la delac.Wn y el arresto -

de los sospccb:>sos de ser maderistas se convirti6 en un acto rutinario; mientras 

tanto, las labores agrtcolas eran abanlonadas por los crunresinos, quienes se - -

untan a los rebeldes. Adanli.s, '.'fueron runcrosos los trabajadores del riel de 

G6nez Palacio que de 1911 a 1914 se unieron a las fuerzas revolucionarias, no 

tan s6lo manejando los convoyes militares, sino también anpuñando el fusil en 

los canbntes. Decenas de ~llos murieron en los campos de batalla, algunos de 

ellos se distinguieron y·llcgaron a ser generales en las distintas brigadas vi

llistns, especialmente los que pertenccian a las trirulaciones de trenes". 

[E.2 • 76) 

En la Laguna al igual que en el resto del pa1s, ln prensa trataba de disínrular -

el problmin, calificlinlolo de simples delitos <le! orden ccmt:in y a los revoluci2_ 

narios cano delincuentes, asaltantes, ladrones, cte .•• , sin a:nbargo Thc Torrcon 

Enterririsc, el pcri6dico local de la Colonia lllncricana, qUc no estaba sujeto a 

ccn~ra, infonn6, que la .American Snclting anl Rcfining Co. y la luneril:an Sncl

ters Securities, propietarios de las minas de la regi6n: Vclardrna, Osorio, 5a!!_ 

ta Eulalia, Santa Bárbara, D.tencamé, Marimi, Pcfi6n Blanco, Jiménc:., Santa Ros3.

lía, cte. iban a evacuar a su personal con cicccpci6n <le los Jefes de Dcpartamc!!. 

to y a los altos anplcados, debido a lo peligroso de la situaci6n. 
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1-bciendo referencia al pcri6dico americano, Eduardo Guerra nrunta lo sigui~te: 

"Dos mil hootbres ser!in desocupa.Jos en Santa DJlalia y mil doscientos en Santn 

Mrbara. El rúrnero total de hanbres t¡ue ,;..:1;'.i.J.1. ..úc.ctad~s p::::r 1a crdcn de paro 

será de cineucnta mil en ln RefÚblica, sienlo este número el que figura en las 

listas de raya de las canpaf\i.as. El paro en Velardd\a y Asarco anicµilará Ull.l 

colonia de ocho mil oc!Deicntos mexicanos, de acuerdo con el Oltimo censo tcmn

do en los campos mineros, y suspcrdcrli el pago de ochenta mil pesos de rayas -

mensuales o sea de un mill6n por afio. 

"Bny una gran uprcnsi6n de espiritu entre la gente de Torrc6n, por los sucesos 

que acaban de a11U1Ciarse, p.ies ro escapa al juicio de ln generalidad que la de

socu¡iaci6n de tantos millares de mineros y el abandono de crplosivos y otros -

elancntos convertibles facilmcnte en material de guerra, dar ti gran contingente 

e im¡ulso a la rcvoluci6n". 01. Z - 146) 

F.fcctivamcnte, los rebeldes aumentaron en nlincro y sus acciones se hicieron más 

determinantes, al i.nCanunicar a los federales por medio de la destrucción de -

¡uentes y de las vías de ferrocarril a tal punto que la plaza más importante de 

111 rcgi6n, ubicada en Torre6n, qucd6 peligrosamente aislada. 

Mientras tan.to, el 6 de mayo de 1911, Pascual Oroico y 1:ran::isco Villa se apod.!:, 

rnron de la Ciudad Fronteriza. de Ciudad Juárc=. y ocre días después, el 14 de Ill:!, 

ro, los rcvolucionnrios lai;nmcros y otros grupos del Estado de Durnngo se arro

jaron sobre T0rrc6n, defcn;lhla por tropas federales al ma.n:!o del General &rtilio 

1..1.jcro y después de dos días de lucha fueron derrotados, apodertí.ndose los rebc!. 

des de la ciudad". (R. 13 - 25-26) 
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El Cerco.~ 'T~~ri_.se l1cv6. ~·cabo ;d~soÍ'g~erii:e p.i~s ·.en _esta primera eta· 

pa m cxist_ia un nCJto_ ~t~ ·d~ organÍ~~n· ;entre los difer~teS 0

gn¡po$ gue· 

n-illeros: 

1) La- guerrilla de Mariano I.6pez ortíz atac6 desde los nnbos de Jimulco. 

2) El grupo de Claro Reza fué nccrclindose desde Pcdriccña. Velardal.a y Peñón 

Blanco. 

3) Gregario García y su gcntcca:nba.t.fii.npor San Pedro y Sacramento. 

4) Orcstes Pereyra Y los que lo segu1'.nnatacaln~desdc Dermejillo. 

5) Sixt~ Ugnld~ y los levantados de Matamoros. atacaron las haciendas de ese 

• fltlnicipio. 

6) Agustín Castro con sus contingentes se apoder6 de Nazas y Gáne:z: Palacio. 

7) Pablo Lavin y sus guerrilleros tcrnaron Lerdo. 

8) Benjamín Argl.Gtlcdo y su grupo, posiblanente el mejor organizado, se apoder6 

de Viesca, Matamoros. Coyote, i\lrísima, La Con:ha, La Unión y la HacietW 

de Taj ito. Q-1. 3 • 87) 

''Torrc6n se encontraba canpletamente rodeado de miles y miles de campesinos ar

mados, dispuestos a entrar a Torrc6n de un mCfllento a otro. ante este monstruoso 

peligro las clases adineradas de Torrc6n, Porfiristas de tradici6n 0 encabezados 
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s1eoqttc por el Coronel Carlos Gonz4lez, organizaron las llamadas defensas soci!_ 

les y lo. Presidencia les proporcionaba armas, parque y alimentos". Qi.3 -87) 

Entre los "defensas" se encontraba un rumtcroso contingente de chinos. que se d~ 

di.ca.han al cultivo de las hortnlizas al oriente de Torrc6n. Estos tenían rune

rosas tiendas de abarrotes, lavanderías, participaban en la anpresa de tranvías 

y manejaban el Banco Chino. Este gntpo representaba un poder cconánico de im-

portnncia en la región que no era nniy bien visto por la población lagunera, ra

z6n que ~lica los sucesos posteriores. 

''El General llniliano tajero, Jefe de las Puer:as Federales, ccxnprcndicndo lo -

inútil de la resistencia ante la abrumadora superioridad JI.1111érica de las fuer

zas revolucionarias resolvió evacuar la pla::a, hcch:i que se verificó la madnt

gada del quince de ma.yo, salierxlo por el cafi6n del lluarache". (H. l - 148) 

Con el contingente federal tmnbién abandonaron la ciudad los principales Porfi

ristas. 

Los rebeldes entraron a las siete de la ma.fiana, saqueando lns oficinas públicas, 

las casns de los gobiernistas y los negocios de los chinos, los cuales en n!'.im.!:, 

ro de trescientos tres fueron 11U.Jcrtos en el lbtcl San Carlos y en el Ban:o Chi

no (H.1 - 149) 

"Los primeros gruros rcvoluclonarios que se lanzaron a la lucha para derrocar al 

Gobicroo Porfirista, peleaban sin ninguna org:mizaci6n... Si a alguien ya no le 

gustaba nn:lar con cletenninada gente, tranquilwnente cogía sus pertenencias, ensi 

llaba su caballo y se daba de alta con otros. En los canbates no existía una -
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voZ de marxio, solamente se escuchaban los gritos del caudillo animando al resto 

a que lo siguiera; era el primero en irse n rienda suelta de su caballo contra 

el cnanigo disparando su carabina. No había regimientos ni batallones, s61o -

gente de Sixto Ugaldc, de Orestes Pcreyra, etc •• ," (R. 13-30) 

"Cano los des6rdenes continuaron y los jefes que queTían rcririmirlos no podían -

por c.o.rec:cr de bastante autoridad cada. uno por si sólo, se acordó nanbrar jefe 

a Don Bnilio Madero, por el prestigio de ser }1Cllllnno del Jefe de la Rcvoluci6n 

y asi fu6 cano este Saior Momero, quod6 convertido en General y Jefe de la Se

gunda Divis6:i del Norte". (4.Z - 149). La primera Divisi.l5n del Norte fl.18 orga

nizada en Ch:iluahm a cuyo ma.nio se nanbr6 al General Pablo Orozco. 

Los revolucionarios saca.ron de su prisión a todos los ercarcelados, liberando a 

los maderistas, entre los cuales se ercontraba el Profesor Ma.nucl N. OViedo 

quien conjuntamente con Don Dionisia Reyes, de Gánez Palacio, organizaron la 

conspiraci6n maderista en la región. Dvicdo, fué nombrado Presidente H..1.nicipal 

de Torre6n. 

Seis dias después de la tana de Torrc6n se finn6 en Ciudad Juá:Tez el convenio de 

garantía de paz que ponla fin 111 movimiC'llto maderista. De cstn manera, se gan:!_ 

ha la Revoluci6n. 

"A consecuencia de las capturas di,,\ las plazas de Ciudad Ju1rc:: y Torre6n ror los 

rebeldes, se precipitó la paz que a los pocos dias se concertó con el Gobierno, 

renuncinnio Porfirio Dinz y ab.:udon.:urlo el pais y fonná.ndosc un gobierno provi

sional para después convocar al ¡ucblo -por primera ve: en 30 años- a elecciones 

generales. El ej&rcito fcd.cral quedó cano sostén del Gobierno de transición, -
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canetiendo el mlis grave error que fué el licenciamiento de las fuerzas rcvolu,. 

cionarias, quedando solamente algunos gru:pcis maderistas; a los dan5.s les die· 

ron cuarenta pesos y lns gracias de la patria por los servicios prestndos. 

(R. 13-33). 

Para Madero, el problema pol1tico electoral era el (mico a resolver, dejando l.!!,• 

u.eta al Gobierno Federal incluyendo el ej6rcito, y sobre todo las cstnacturas 

sociales del porfiriato. 

En la Laguna, Benjamín Argumcdo, Emilio Crunpa, Luis 1-hlrillo y Chcché Ca:mpos, C2_ 

mandaron el grupo lagunero que se junt6 al movimiento Oroz:quista que brot6 en • 

el Estado de Chi~ y otras partes del país (R. 13-37). Los rebeldes lagu· 

neros eran de inspiración z:apatista, siendo el m.'Is conotado Luis P.llrillo; sin • 

anbargo, tuvieron que unirse a los OrozquistD.s ''para no quedarse cortados en el 

Norte", ''Ellos, lo!! zapat istas laguneros, eran en su mayoría inmensa, campesi • 

nos sin tierra o bien hijos de ¡iequanos propietnrios que trabajaban la tierra en 

grupo familiar y con sus propias manos. QJerian, pues, acabar con las vivicn-

das y con el poder de los hacendados". (}t. 4-322). 

Mientras tanto en las ciudades y en el camp:i se recuperó la actividad económica, 

las industrias y canercios abrieron de nuevo sus empresas y la producción de ª!. 

godón se elcv6 hasta algo más de noventa mil pacas. 

En este primer nflo del regimen maderista, se d.1 en Torrc6n la primera lucha Je 

carli.c.ter obrero. Los trabajadores de la constnx:ción del Banco de la Laguna se 

lanzaron a la huelga, exigiendo aumento de jornales y pago de salario por dest~ 

io, 
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La ~ni6n :de Cantereros se enfrent6 a J.Jister Abhcy, arquitecto y representante. 

do la ~prc_~ 1 -_:q1.1icn trajo cnntcrcros de DJrango que sirvieron de esquiroles 

i~r.un _jorml de siete pesos diarios, o sea cinco cincuenta mlis de lo que se 

les ¡:Sgaba a los cantcreros locales. Esta modida quebr6 la huelga, y éstos 

volvieron a su trabajo por un jornal de tres pesos diarios. Of. 3-155) 

De esta manera, la primera 1-uJelga organizada por los trabajadores en la regi6n 

fu6 derrotada ¡.-or las medidas tanadas por la crnpresn norteamericana, que obr6 

con toda libertad y aprobaci6n del Gobierno local. 

En 1912, la rcgi6n es asolnda p:>r la lucha del Gobierno Federal y los maderis

tas rurales contra los levantados Orozquistns. Una vez derrotados éstos por -

el General Victoriano lllerta, volvi6 la calma a la rcgi6n, la cual se contiml6 

hasta el asesinato de Madero y Pino SJ.árcz por los soldados del dictador llut--'T

ta. 

En el mes de sc¡;timibre se ñurln. la Cámara de Canercio de Torreón y la inlus-· 

tria gUayulcra, la meUllílrcica, la jabonera, la textil, cte., contiruaron de

senvolviéndose nonnalrnente. En el campo, en 191 Z, se levantaron cien mil ¡:.a

cas con un costo de veinte millones de pesos, tan s6lo en el área de Torrc6n. 

(11.Z • 159) 

D. lA REVOWCICW V ILLISTA. 

Esta etapa de la rcvoluci6n se caracteriza c0010 Villista, ya que la his~ 

ria de la comarca se vbx:ul6 a la del General Francisco Villa de una man~ 

rn tan estrecha, cano ninguna otra rcgi6n del país. 
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A In muerte de Madero, con el Plan de Gu:ub.lupe se continuó la revolución: Vi.s, 

torinno lllerta qucdl5 en el poder a la cabc::.n del ejército federal, en tanto -

que los orozquistas y los Zar.atistas, que tanto c:"11batieron contra Madero, to

maron distintos cmninos, pues Zapata luch6 m.1s dcnodadmncntc contra Victoriano 

U.1.crtn, y Pascual orozco se puso a las 15rdcnes del dictador. Los orozquistns 

l11gW1eros: Benjamín Argumc<lo, Chcché Campos, Jos6 Inés Sa.lauir, llniliano Cmn-

1.a y Pablo Lnvin encabcznban a los "Colorados" los que sianprc se lanzaban a 

la cabeza de las tropas federales a cambio de un sueldo que se les asigroba. 

01.3 - 95-90) 

Con la tema del ¡..oder por Victorianc:i tllcrta, los antiguos maderistas licen:ia

dos volvieron a tanar las ann.'.ls en respuesta a los siete ~tos del Plan de -

Guadalupe del Zú de Mar::.o de 1913: 

lo. Se desconoce al General Victoriano lllcrta como presidente de la Re¡Xiblica. 

2o. Se desconocen también n los Poderes Legislativo y Judicial de la Fcdcra

ci6n. 

3o. Se desconocen los Gobiernos de los Esto.dos que aún rccono::.can a los Pode

res Federales que fozm::m la actual administración, treinta días desµiés 

de la publicación de este Plwi. 

4o. Para la organización del Ejl'l"cito cn:argado de hacer cunplir tulestros pr2_ 

pósitos, nambrmr.os cano Primer Jefe del Ejército que se dcncninlr!i. Const.!. 

tucionnlista, al ciuditd.mo Vcnust.inno ca.rran:a, Gobernador del Estado de 

Coal1.1ila. 
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So. Al ocupar el Ejército. Constitucionnlista la ciudad de México. se encarga.· 

rtí interinamente del Poder Ejecutivo. el ciudn.dano Vcnustiano Carranza, 

Primer Jefe del Ej6rcito, o la persona que le hubiere sustituido. 

6o. El Presidente Interino de la Rcrública convocará a elecciones generales, 

tan luego cano se haya consolidado ln paz, entregando el poder al ciudad!_ 

no que ll..lbiere sido electo. 

7o. El ciudadano que funja cerno Primer Jefe del Ejército Constitucionalista -

en los Estados cuyos Gobicrms lilbiercn reconocido al de Huerta, a5l.C'l1irá 

el Cllrgo de Gobernador Provisional r convocará a clocciones locales, des· 

Jl.165 de que hayan tanado posesión de sus cargos los ciudadanos que lubie· 

ren sido electos para desempeñar los altos poderes de la Fcdcraci6n, como 

lo previene la base anterior. 

Finnado en la Hacienda de Guadalu¡:e, Coal11iln a los ZG dias de Marzo de 1913. 

(11.2 - 167 - 168). 

La primera acci6n de importancia por los constitucionalistas fu6 un intento de 

tema de la Ciudad de Torrc6n dirigida por el Sr. Carranza. 

Los rucleos rebeldes de Durango, capitanea.dos por calbcto Contrcras y Orcstes 

Pereyra, los de Zacatccas. dirigidos por Pánfilo Natcra r los de Chilualua de 

Tan5.s Urb.in:l intentaron infrucwosaocntc dQ!linar la región ~guncra y no ¡;udien 

do tanar la. Ciudad de Torreón en el lapso del 22 al 30 de Julio de 1913, se re~ 

tiraron a las regiones que ellos dominaban. 
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Esto asnito infnlcwoso fui! bastante snngriento. '&lua.rdo Guerra apunta que el 

balance fu¡j de mis de 2,400 muertos por wnbos banlos, (11.2 - 169) 

Mientras tanto, Francisco Villn bajaba desde la. frontera por el Est.a.Uo de Chi-

ta.w.hla y Coaluila, formando su oj érci to y derrotanlo a orozquistas en San An- -

drés y en la ciudad de Chihlata.w.. 9.1 objetivo era tanar la plaza de Torreón 

que sanan.as antes habín sido ascxliada por los revolucionarios. 

El 29 de Septianbre de 1913, se concentraron en el Municipio de Lerdo, Durango, 

en la 1-!acienla de ''La Lema" las fuerzas rebeldes de la rcgi6n y el ejército Vi

llista en Wl<l asamblea revolucionaria en donde, Toribio Ortega, MmUlcl Chao, R.2,. 

salio llern.írdez, Haclovio Herrera, Tan.1s Urbina, D.Jgcnio Aguirre Dcrovides, Jo

sé Isabel Robles, Orcst.cs l'creyra, Calixto Contreras, Juan E. García., Mateo Al

manm, Fidel Avila, Pctronilo Hcrnárdez y Jua.n N. Hcxlina nanbraron a Francisco 

Villa Jefe de la Divisi6n del Norte que supcr6 en sus hazafias a las otras dos -

Divisiones del Norte, la de Pascual Orozco, integrada en ChihJalu:l y la encabe

zada por Don 11nilio ?-ladero fonnada en Torreón. 

"De esa manera, se estrUCtur6 la base de la poderosa organi':.uci6n que con el -

tianpo lleg6 a contar con SO mil hanbres salidos de entre campesinos, vaqueros, 

labriegos, pcqucfios rancheros, ferrocarrileros, gente del p.icblo y de la el.ase 

media. Estos hanbres del norte en grardes y terribles batallas destrozaron a

las Fcxlcrnles y sus aliados los Colorados, acabnn!o para sianpre con aquellos 

cnanigos de la Revoluc i61\". Ql. 13 - ~) 

Lu divisi6n del Norte tema par prilncra ve=: la ciudad de Torre6n el lo. de Octu

bre y con esta acci6n anpieza. a fonnarse la leycrda del General Villa. 
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Póstcrionncntc, tamn-1a ciudad de Chibmh.m, Ciudad 'Juárcz--y Ojinaga, derrota.!! 

do 11. los. fcdCrales m tOOa esa rcglt.n. 

La cii.idad de 1'orre6n había sido rctcr.iada por los Federales y habían concentrado 

en esa. plaza WlO de los contingentes mtis importantes del ejército federal nl -

::ian:io del General de CUcn·.o de Ejército José Refugio Velasco, 

El General Villa des¡.lnz6 su ejército hacia Torrc6n el 16 de Marzo de 1914 y -

µtra el 22 yn hab1a tan.:zdo toda la Laguna con ~ce¡!ci6n de Gánez Palacio y To

rre6n. Este día se inicia el asalto a 1n fortificaci6n Hucrtista. El 31 • la 

resisteoc:ia federal se centraba ya solamente en la Ciudad de Torrc6n que fué -

sitiada el misno di..'\ y el 2 de Abril la plaza es cvncuadn por los Federa.les y 

el 3 entran a la ciudad los Villistns. 

Las bajas de los federales no ¡:ucdcn ser menores de 1 ,000 muertos, 2,200 heri

dos, 1 ,SOO desertores y 300 prisioneros. Los constitueionnlistas pierden 550 

nucrtos y 1, 150 heridos; (B.1 -51 -53). Im.cdiatamcntc después se tan.6 San p~ 

dro de las Colonias, con lo que se ¡-:uso fin al dominio de lluerta en el Norte -

del Pa1s. 

Los efectos del movimiento revolucionario afectaron la producción agropecuaria 

y la iltlustrial en la región, as1 corno el cancrcio. Los cara¡_os fucron aban.lo!? 

dos ¡.or los camr-esinos quienes fon:1llron la base del ejército de la División del 

Norte, tan solo se continuaron cultivando los crun¡.;os aleja.dos de los poblados, 

m.'is acá de las montnfü1s, lo que ~redujo la escasez de alimento:> y el hambre en 

la l-ablaci6n. (E. 6 - 79) 
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Los saqueos a los canercios y casas de las fomil:ias más acanodada.s fueron cxpr_!:. 

si6n del "desquite" del p.ieblo contra sus opresores. Estos " •• ,se realizaban lo 

más rápido JJOSible, porque al llegar el grueso de las tropas con el General en 

Jefe Francisco Villa, las cosas Clllllbiaban; entonces por medio de un bando, se -

hacin saber a la ¡;oblaci6n, que cualquier í'ersona, asi fuera soldado, que se a

¡::oderara de lo ajeno seria pasado por las annas, cosa que invariablanente se 

et.mi.lía. Por su¡ucsto que los jefes rcvolucionnrion se h:tcían de la vista gor

da, rest--ect.o a los saqueos efectuados. De vez en cmndo, la residercia de al

gún ¡..et.entado enanigo de la causa o que hubiere ccmetido algún hecho en contra 

del ¡.ueblo, era condenado al saqueo por orden de los rebeldes. Especialmente 

las mujeres tCIMban parte y asiera de verse cano con enon:ies csfucr::os lleva

ban ro;.eros, máquinas de coser Singcr, camas, cte.'' (E, 6 - 79) 

Los villistas eran sianpre bien recibidos por el rucblo lagunero debido a su as 

ci6n de repartir alimentos, prin:ipalmente, granos a la poblaci6n; de esta ma

nera, se mitigaba el llill:lbrc que se sufría en la regi6n. 

Las difercn:ias entre Francisco Villa y el Jefe Constitucionalista sobre la cs

tr.i.tegia relacionada con la taro. de Zacatccas, no impidió que los villist:as par. 
tici1.aran en esta batalla ganada ror la Rcvoluci6n. El 17 de Junio parten de 

Torrc6n los villistas, llegan.lo a Calera el 17, derrotan a los federales el 23 

y tanan la ciudad el 24 del mismo mes. (B. 1 - 1 00) 

Debido n tales diferencias se finnó el 14 <le Julio Je 191-1 el P.Jcto de Torreón 

que no tuvo efectos porque no fué reconocido por Don Vcrustiano Carranza; sin 

anb:lrgo, es muy significativo el ¡:unto siguiente del Pac.to, pues plantea clar!!_ 

mente la t-0sici6n villista: 
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'"Slondo ·la oct~~l coritlendci
0 

uno lucho de los desharedodos contra los abusos de 

los po~forosO~, -~·--compr·e~dlendO que los_ causas de los desgroclos quo afligen ol 

pals amonan del pretorianismo, da lo plutocrocio y do lo cleroclo, los dl11lsio-

ne~ del Norte y del Noroeste se compromoton solemnemente o combatir hosto que 

desopar_ezca por completo el EJ6rclto ex-Federal, el que seró sustituido por el 

EJ6rclto Constltuclonolisto¡ o implantar en nuestro noct6n ol régimen demacró-

tlco1 a procurar el bienestar do los obroros1 o emancipar económicamente o los 

campesinos, -haciendo uno distribución oqultotlvo do los tierras o por otros m!!_ 

·dios que tiendan o lo resolución del problema agrorlo, y o corregir, castigar 

y e~lgir los debidos responsobllidodos o las miembros del cloro cotóllco romo-

no que motorlol o intelectualmente hayan ayudado al usurpador Vlctorlono Huer-

to'". (M.4 - 471 

El Clltlmo intento de conc111oci6n entre Villa y Carranza full'I procurado por el-

General Obregón que vino a Torreón y dospu6s o Chihuahua, celebrando un arre--

glo que tampoco aprobó el primer Jofo y so hizo lo ruptu,.a definitiva, que cuJ. 

minó con el opoderomiento de lo Con11encl6n do Aguoscol !.entes por los Ganeroles 

Villa y Zopoto, lo que dio ple o lo lnmodioto ruptura do hostilidades. --

IH.2 - 197) 

De esto manero, como lo plantean todo11lo algunos campesinos del Norte: •e1 si!!! 

bolo de lo Re11olución -El zopotismo- y sus soldados -el Villlsmo- so ravcloban 

contra Corronza•, yo qvo ellos representobon lo Ro11oluei6n qua so dosorroll6 

como vn conflicto de clase• "Contiendo do los pobres contra los ,.leos", mi en-

tros que Cor,.anzo represontobo los inte,.eses de lo bu,.gvesio. 

En lo loguno, ·villa y sus soldados -hijos del pveblo al fin- dieron Siempre 

pruebo do amor al pveblo, de ,.espeto o lo tn'l!.<l popular y de senslbilidod onto 

sus necesidades •.• en Celoyc primero y después en Chinamaco, murió -en eso et~ 
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. . . . .. - . 

i.a- la revo¡uci~n ·r~irui~T porque la:--~_;gue'~~----.sc convirti~-,cn su contl~to-rn". 
(M.4- _,-_4_8~ - Tai;--es :_ia-~1,iiu.6~:;dQ _tnUCho~ -~á~os·'de ~lcu~o-a la afirmru:i6n del 

Profesor: Siintos;Valdés.--: 

Des¡116~ --~-e ia d~r~ta de"_ 1~-s. v1:11iSta~ ~~- _ ~1- ejército coz:.stitucional. is ta 

':laya e1-.1s-d
0

e Abril.-de--1916,- s~·:inh:ia el ocaso del villismo. 

en C.f!. 

fil- 27 de Dicianbre de 1916, Villa vuelven tanar la laguna y cientos de campes! 

nos volvieron a enrolarse con su antiguo jefe y se logr6 integrar un ejército -

de 10,000 hanbTes, sin anbnrgo al no contar con los elementos necesarios, este 

ejército recién fonnado tuvo que desintegrarse, transfonnlindosc el Ejército de 

la Divisi6n del Norte en gucrrilln: "Se trnnsfonnaron en fantasnns, runanccían 

aquí y les sori;rcndt.a la noche a ~chas kilf:rnctros de distancia; ejecutaban jor_ 

nadas nocturros por senderos que solo ellos conoc1an acortarulo distancias, y de 

i-ronto catan sobre poblados y ciudades confiadas; combatiendo simpre contra 

fuerzas superiores, conquistardo triurúos cfir.lcros, as! se sostuvieron esos 

años". (R.13 - 176) 

Dcs}Alés de 111 gran ha::afia de atravesar la Sierra Madre O:cidcnt:i.l por el Caf\6n 

del Púlpito a finales de 1915, de su derrota en Sonora y de l:i tor.m de Torrc6n 

de 1916, la guerrilla villista terna varias veces IXirango, Torreón, Parral y Ci!:!_ 

dad Julirez y ataca a Colu::ibus, población de Estados Unidos, rindiérrlosc al Go

bierno de De la llierta el 26 de Julio de 1920. 

De esta manera, la historia de la Lagun.• se vinculó al General Francisco Villa 

desde el 29 de Scptimtbrc de 1913 afio en que se crea. la Divisi6n del Norte, y::i. 

antes se había ligado al movimiento revolucionario desde el primer lcvantamie!!. 

to -24 de Junio de 1908- llevado a caho ¡-.or los mil itantcs dC?l Partido Liberal 
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Mo9onlsto. Lo Loguno, oport6 muchos Soldados ol movimiento maderista, y po5t!!, 

rlormente al Oro:z:quismo -los colorados fueron laguneros :z:opotlstos que poste--

riOrmente se unier_on ~ol .Oro_:z:qulsm_o_-1_ pero sobr_e todo los laguneros fueron vi--

lllstos, el P~lmero v:·e1 _ú~tlmo e)6rclto integrado por el General Villa se fo!:. 
- ' -- - -

man c'on los campeslno's d8 lo re°gl6n1 y los Crltlmos y m6s fieles seguidores en 

lo.guerrillo1 tombl6n fueron laguneros. 

11.- LA ETAPA POSTREVOLUCIONARIA 

Como-se plonte6 en lo opertUro de es~e cop!tulo, esto etapa e~ lo de mayor 

slgnlflcocl6n poro el movimiento de Or1ianl:z:oclón del proletorlodo rural y 

urbono'de lo Laguna, lo cvol-cvlmin6 desvlóndose de su cauce, con el repo!:. 

to agrario de 1936 y el corporativismo impuesto o los organl:z:ociones comp.!. 

sinos. 

El prablemo de lo tierra, fue sin dudo el acicate fundomontol de lo Revol~ 

clón Mexicano, y aun cuondo ontes de 1910 so dieron importantes rebeliones 

campesinos, bstos no tuvieron lo fuerzo de generoll:z:?r lo lucha campesino 

o nivel nocional, sino que ésto5 se dieron aisladamente. 

(1) Lo Rebelión de indios Yoquls on 1825 en Sonoro y sus continuos rebel-

dlo!I de 1873 o 1897 y de 1905 o 1910. 

12} Lo sublevación de los moyos en Yucot6n en 1840 y que trojo_como cons!. 

cuenclo lo Procl?moc16n de Independencia de ese Estodo. 

131 l.os robellones del Valle de México contra los latifvndistos y lo - -

lgleslo en 1849. 
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(4) El lcvnntnmiento de·l878 acaudilla~ t>Or el_ Co~ncl._~bc~o Santa 

Fe y el Abogado· 1-bmlel. Scrd~rl. 

(5) Las. Tcbcliones de~ Luis Pot~sí én ·18891 los· de:-Poronilla en 1896 

y 1906 y los de Papantlñ'yVcracruz en 1891 y en 1896. (C. 4-53·56). 

Por su rarte los lucfns del proletariado urbano se centro.ron fundamental~ 

mente en .. crear una. organUaci6n independiente del Estado: 

"Desde los comicn:::os del sin<licalisrrD l?!Odemo mexicano en la década de - -

·1860, los lideres del trabajo organizado han sido cortejados, alabados,. -

amenazados, aroyados y eliminados ror gobiernos intervencionistas en bus

ca de estabilidad social}' política." (N. 2-21). 

Ln ¡irimcra oreaniz.ación nacional, la Sociedad Artística e Industrial, na-

ci6 ~de,1endicnte ¡:ero pronto fué cooptada por el Gobierno. 

fil Gran Cíil::ulo de ObrC!ros, creado en 1870, dirigido por los n:i.dicales, es 

tWilbién cooptado por el Gobierno dos ar.os des['Jés. De esta fonnn, la lu

cha entre radicales, gencr."llmcntc anarquistas del Partido Lib~ral Mexicano 

y los conscr\'adores, moderm.los rrogobicrnistas C'flll'..::trcan la lucli.:1 obrera: 

El Partido Liberal MC!Xicano 11 tT<l\'Í'S de !::U ¡.cri6Jh;o Revolucionario "f{cge-

neracilin'' y sus 44 unidades guerrilleras clandestinas en todo el raís erg!!_ 

niz6 lns ¡irinci:-iales revueltas obreras, opcrncionalizadas en sangrientas -

hueleas~ 
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(1) 1906,_ Cnrui:nen. 

(2) 1907, Río Blnnco, 

(3) 1907, ~- ~-b8;~le_na y la lbrmiga (Ciudad de México). 

(4) 1907, Ori:z:nba. 

(5) - 1908 y 1909 Ciudad de México, Puebla, Qrizaba en dqnde se dieron ~ 

-rias huelgas que no pudo controlnr el Gobierno. (N. 2-24) y que de 

hecho fueron el preludio de la Rc\'Oluci6n. 

La primern etapa de la experiencia del tr.:ilxl.jo organizado en la Revolución 

de 1910 comenzó en 1909 y se prolong6 hasta el otofio de 1914. 

Durante este tianpo de crisis de una élite ¡-.olítica, cuando se ncutraliz~ 

ron los aparatos gubcmamentalcs para controlar a los obrerós, grupos ra

dicales organizados dentro de la Casa del Obrero, se constituyeron de he-

. cho en el C.Onsejo Nacional de los Obreros de la Revolución. La Casa cla

maba ror la destrucción del Estado y del Capitalismo y fué hostil tanto al 

Gobierno de Madero como al de llucrta. (N. 2-24). 

l'ostcrionnente en 1915, el movimiento obrero a través de la Casa, suscri

bió el Pacto con Carran::a y los C.Onstitucionalistas y ali5.ndose a la bur

guesía combatió ::i través de los "Da.tallones Rojos" a las fuerzas ami.ad.as -

campesinas de la Convención. 
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Ast. pues-, en este marco de.referencia, podanos nf!adir 11 
••••• que el agra-

ria~ fu6; el -.-1~¡,;:~l~--:celi.t~i~-de ·in ~evoluci6n Mcxicnnn de· 1910-1917, que -

>t.UV:O- _.e~_-caráctCr:-de una-guerra campesina peculiar. La derrota del roovi-

mienta· campesiii.o, el retiro de la lucJl¡i activa de una r.arte considerable 

-d~l: Cnm~sinndo debido a las promesas de los circulas r:obernantcs de nplj_ 

ciir _la Refotm11 Agraria y la debilidad de la clase obrera por una parte, y 

f;'l socavamicnto de las· posiciones de la aristocracia latifundista tradi-

cional, bajo los golres de la. revolución, J"X)r la otra, son factores que -

determinaron el carácter del poder estatal Je los afias 20. Entraron a 

formar parte del GobieITIO representantes de las capas sociales intenne 

días, salidas princip.11mcntc de las filas de los rancheros y de la peque-

na burguesía urbana, que vacilab.:ln continu."llllcnte entre el compromiso con 
. 

los latifundistas y la gran burgues'ia y el afán de no pennitir su llegada 

al ¡-Oder," (R. 7-51) sin embargo, estaban en buenas m:inos los intereses -

de la burguesía. 

En estas circunstancias la Lngun.1 volvi6 a la nonru:ilic11d: la ~·roducci6n -

agropecuaria rccu¡:eró su ritmo~al icwl que la c:xplotaci6n de los peones 

agrícolas. De hecho ln sitwción no había cambiado mucho con excepción -

-de una parte considerable de la fucr::a de trabajo que habla sucumbido en 

las batallas de la Rc\"Oluci6n y no volvería al )1.lgO del latifundista. 

A. EL RESTADU:CillID.TO crnsr1ruc1cu\L 

De acuenlo con la OJ'ini6n de Eduardo Guerra. citado con ontcrlorldcd: 

"A:tiquilado el Vill iST:'!O con la tcr:uin.:lci6n de la carnpañ:J. ¡"Or los Generales 

Obregón y f.lunguia; cnter.uncnte quebrantado el Za¡-atisno y re.lucido a las --
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montafias, el Gobierno ilre-<:onstitucional del ·Senor -en~anz·a Se hizo -fu~r~ 

te y '111 paz llllhelada se mi.rabi yn pr6xhtU• 1• o-t. -~.:..21_1)'~.' 
;, ' 

Efectivamente el restablecimiento del ord_~-.~_tlsti~~Í~~~¡-~ ~~!~fu.a ·.ia .-

nol1ll3lidad las relaciones de clase imperantes, que apenas_ si h3b18.n hecho 

algunos cambios en la estructura de ~dcr ._ 

Tal_ y como nfinna Michcl Gutelman, con la victori_a de --Qirrnriza, ·1a· J:;urgu.!:_ 

sia se consolidaba cano clase dominante con todo y que rÍo se ocupara dir~ 

t.Wncnte del :.ioder gubcnuimcntal, sino que a través de f:l, daba algunas con, 

cesiones al 1n-oletarindo y al cruopcsi.nndo: 

"Los proyectos de Luis cabrera en 1912, bajo Madero, los planes de Guadn

lUaJe y de Veracrnz bajo Carranza y finalmente las leyes de 1915 y el Arti 

culo 27 de la Cpnstituci6n de 1917 marcan las etapas de las concesióncs • 

sucesivas realizadas ¡ior la burguesúi al ¡iroletariado, a los indígenas -

que vivían en las corrrunirlades y a la !'cqucf\a burguesía, de la cual el Ca:!!. 

1..esinado, en último an!ilisis, constituía la fracci6n rural. 

"l.d Estnictura de Poder reflejaba en ese momento las relaciones de fuer;.:a 

entre las diferentes fracciones revolucionarias y por lo mismo debía ser 

desequilil:rada. Era la expresión de la alian:.a, aceptada. de mala gana, de 

la turguesía urbana y sobre todo rural". (C. 4·73) 

El peri6dico Regcnerncián NCimero 260 del 6 de O:tubrc de 1917, en el arti 

culo titulado "La Situación" plantea como a la proclama de la Constitución 

de 1917 le siguieron varios dcs1>0jos de tierras de los ejidos que Carranza 
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había: restitUido en Morelia e Hidalgo untes de su consolidaci6n en el ~ 

der Ejecutivo; ·de la misma mnnern se denuncia a carranza por sabotear la 

a¡1licaci6n de la Flamante Constituci6n en cuanto a las relaciones labol'!!. 

les, Todo esto crea \Ul desconcierto po¡;ular. 

'Tales cngafios, tmidos a la situ..i.ci6n económica espantosa creada por la 

ra¡:,acidad de los dignatarios carrancistas y sus aliados burgueses, al gr!!. 

do de que, por cj an¡1lo, la arga de maí= cuesta }'U la falulosa SW11.1. de -

cuarenta pesos, lo que hace que muchos proletarios caigan muertos por el 

hambre en los parajes ¡-úblicos, han predispuesto más los iÍnrnos po¡iulo.-

rcs en contra de Cnrranui y hecho que el n(unero de rebelde!'; continúe nu

mentnndo más y m:is cada dia, a pesar de que Cnmnza, en sus vanos es-

fuerzas J-Or retener el }'Oder, suspenda las garantías constitucionales en 

toda la Rc¡ública. (R. 15-425). 

''Regcncraci6n", también d.a noticia de los gru¡:os annados que combatían al 

carrancismo en el ¡·aís, entre los cuales, se menciona que en la Llln:w1.a h.!_ 

bía unos 3,000 levantados. 

Así ¡ ucs, con la rocureraci6n de la nornnli<lad, nueyas instituciones de 

coo¡.crnci6n agrícola y comcrcia.l y de c.irú:cter social se crearon y otras 

que habían existido con antcriorid:!.<l se reorganizaron. n1. 3-212-213). 

(a) La Cám:ira Nacional Agrícola Lagunera se organiz6 el 3 de Jwtio por 

los ¡.roductores de aJ.god6n. 

(b) El misroo mes se funda el Clrculo Lagunero y se reorganiza el qisino 
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de_ la Li:igwia, en_ mnbos sC congregaba la burgu~sia-:~cg~~~~ 

(c) Los Bancos, el Nacional, el de·Lo~~eS_y ~é:x:ico,_-el.~C_r.o.a~ilti; 

etc~ volvieron a funcionar normalmente. 

: (d) La Ccmisi6n Monetaria, que ero. la instit_uc:i6n ~ca1'1:3 o~~ial~ -

creó.la Comisi6n Monetaria de Torreón con la finalidad de fomentar 

la agricultura. 

(e) La Cámara Nacional de Comercio de la Cacarea Lagunera se fonn6 a 

partir de lo que habta sido la Asociaci6n Hercantil de Torre6n, i!! 

tegTAndose. a la CGK:ANACO. 

En cuanto a las organizaciones roliticas, estas no tcn'.ian una pennanen-

cia, ftmcionnb.1.n solamente en t:ianpo de elecciones y representaban en ·

fonna general, las tendencias nacionales: los cnrrancistas agrupados en 

el Partido Ignacio Zaragoza, y los mlis radicales que habían militado en 

el magonisno se agrupaban en el Partido Socialista, omOOs grupos electo· 

rales fueron resultado de la cscisi6n del Partido Político Social. Por 

su parte, los militares también se organizaron rolíticamcnte y fonnaron 

el Partido Danocrático. 

De ht.-<:00, desde 1918, la pugna ¡ulltiCLl fwlJJiíldltal :;e centró entre l:.i C:!_ 

ciarilla Carrancista encabezada por el Gobernador del Estado, Gustavo Espi· 

nosa Mireles y Eduardo Guerra y la Crun.arilla Obrcgonista encabezada ror 

los militares de la Región. 
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Ln irumdáci6n dél 17 • la ¡;este del 18 y las pugms· politicns de' carran-

cistns y obregonistas hasta el 20, íucron los acontecimientos más conota

dos de, aquellos anos hasta la caída de DJn Venustiano carranza. 

A nivel nacionnl y a partir del Articulo 123 Constitucion.31, la organiza

ci6n sindical se incrancnt6 al igual que loi nmcna:za de 11h.Jelga11
; lo que 

impuls6 al Estado a crear mecaniSIOOs de control político sobre el movi-

micnto obrero, para lo cual creó en Saltillo, Coatu..lila la Confcdcraci6n 

Regional Obrera Mexicana (CRiJ.I), la cual, " ... a pesar de su programa que 

con tenia nu1cha ret6rica obrerista y radical, la CRa-1 fué conocida ~ur su 

búsqueJa del 'c4uilibrio entre el trabajo y el capital', es decir, fue -

or.ortunist;t y práctica y pronto hizo las ¡•accs con el ca¡>italiS!OO, el Go

bierno)' con los crni~resarios". (R. 14-87). 

De hecl"D, dur.int<.> el carrancismo el Gobierno obtuvo el control ¡..olítico 

del movimiento obrero, el cual fué consolidado y ampliado ror los rcgún~ 

nes posteriores. 

CDn el "Plan de Agua Prieta" a rní:: de la rugmi por la succsi6n presiden

cial, la huelga militar en favor de Obregón y el posterior asesinatodc -

Carranza, en to<la la Laguna, caen los funcionarios carrancistas y los -

puestos son ocu11ados por obregonistas. 

!.os crrore5 de C-1rran:z.o y 5U dcridido :ipoyo a la tur&IJcsí.a motivó que noi

dic, ni obreros, ni campesinos, ni la misma b.Jrgues'ia ncudiera a su 11~ 

do ,iara defender la "legalidad" contra los le\•antatlos del "Plan de Agua -

Prieta"; de hecho llin Vcruist iano cstabJ cosechando los frutos de su pol í-
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t ica laboral: 

''Hacia 1919, según la acusación lanzada con nmargura por &nilinno Zn¡iata. 

en una carta que dirigió a Carranza, la ¡x:ilitica del C.Obierno habta aca

bado con los sindicatos, lanzaba al trabajador contra sus compa.ñeros y -

había corranpido mediante el soborno a lideres obreros, Casi todos los 

sindicatos existían solo de ncmbre, y los trabajadores habían perdido la 

fé en sus dirigentes porque los intereses ¡olíticos dictaban su conducta. 

Acabumos de ver mítines obreros presididos y patrocina<los (CR:Cl>I, conven

ción de Sal tillo) por un gobernador de provincia (Coahuila) • bien conoci 

do corr.o uno <le los servidores más incondicionales <le usted, cscribi6 Za

pata, lo cual demuestra cunnto ha ;1rostituído la pol'itica ofici.:tl al.mov.!_ 

miento sindical~ (R. 14-10). 

De hecho el movimiento sindical de la CRO>I ya estaba completamente CC11D-

prometido, ya que fueron los líderes de esta central los que forl!laron el 

Partido Laborista Hcxicnno para postular la candidatura de Alvaro Obrcg6n 

a la Presidencia a cnmbio de su a!--o}'o a dich:I central, la cual adquiri6 -

poder político, pero perdió su indc11endencia. 

"En .1920 muctx>s lideres obreros, alentados por los cambios de dirigentes 

políticos, contanplaban el futuro con grandes csperan::as. Alvaro Obregón 

que derroc:6 a carranza del pin5culo del poder, ¡--odía exhibir tmas creden

ciales impecables de reionnista, y por primera vez despachatn en el Paln

cio Nacional Wl Jefe Uc Estado que, según se decía, era mnigo del sindic!!_ 

liSlllO. Sin anbargo, apenas a los cinco meses <le haber ocupado la prcsi-

dencia, Obregón puso en claro, en un discurso dirigido a los sindicatos -
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obreros de ln regi6n 'jnlapef\a; que su Qibierno quer1a servir a todas las 

C1Dses. sociiiles'-'• (~.14-102). 

De hecho, Obreg6n inaugur6 una politica pragmática y oporturlisto, opoyon

do los derechos obreros, cuando le convenía a sus intereses y aStWicndo -

una -~itud neutral, dejnndo que los gobernadores de las cntid:ldes fede

rativas tomaran las decisiones que afectaban las relaciones laborales, en 

los danás casos. 

A nivel nacional y tnmbién al regional, los ferrocarrileros eran de los -

grupos obreros más bien organizados. ''Después del triWlÍO de la Revelo-

ci6n, los trabajadores ferroviarios comenzaron ·1 organi=arsc en grupos -

aislad.os form.1t.l.os por especialidades, cxistian In Unión <le ~!ccf1nicos ~1cxl 

canos, la llennandad de Caldereros, la Orden de Haquinist::ts, la Unión de -

Carpinteros y Similares, etc. Todas cs::ts agnip::tcioncs sostenían rcl::tcio

nes fr::ttcnmles entre sí, <.'O el ::tf\o d<.' 1921 declararon la luJclga general 

en todo el sistana y a pesar de que fueron hostigados por las autoridades, 

a los dos meses de lucha obtuvieron el triunfo logrando sus prop6sitos". 

(E,2·107). 

Sin embargo, en la scgtmda gran huelga a nivel region:il, impulsada por la 

Uni6n de Mecánicos en 1926, el movimiento se desmoronó, principalmente 

¡.<>r la acción de los esquiroles y las represalias de la crn¡ircsa, pues se 

cesa.ron a cientos de t.ral:..:ljadores, muchos de los cuales fueron reinstala-

dos hasta el Gobierno del General Cárdenas, 

Con la lilelga reprimida sangrientamente de los tranviarios en 19Z3, Obre-
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.g6n se ~oscor6 definitivamente. En esto movimiento se intent6 des.

mOntE!lor o' lo Confederoci6n General de _Trabajadores. é¡ue luchaba por no 

5u¡:jedltor5e o la Confederocl6n Regionol Obre,.o· Mexlci:inci r_e:genteodci por 

lu1s· N. MOr.onas (D.5-B).· 

PosterlOrmente la actitud del Gobierno se vcilv16 Ctnlca con los mineros < . . 
de San Luis-Potost,-l_~S o~r-eros_de_la CC11T1pciñia _Petr_~lerci La Huasteco, y 

- los; de lo Industria Te11.tll de_ Atli11.co,-_ciplostado_s por la pcitronal • 

. Concretomen_te, ante lo dl&1T1inucl6n de los salarlos de los obreros de los 

f6brlcos te11.tiles del Distrito Federal y de Ouer~toro y ol cierre do la -

F6brtca Textil de Torre6n, Obregón se limlt6 en el primer caso o 5u9orir 

o las outorldodes que se aplicara el artículo 123, que dlsponlo que se --

diera compensoci6n justa al trobo]odor despedido, y o los obreros de To-

rreón les of~ecl6 ayudo pciro transportarse o otras ciudades dando podrlan-· 

emplearse. "En nif'lguno do los das cosos nado hl::o al presidente poro 

asegurar que los trabajadores conservaron su trabajo". (R.14-107). 

Co_n reloclón al problema de lo tierra, Obregón reparti6 opraxlmodomento -

1,200,000 hectóreas entre 100,000 campesino~¡ sin embargo, esto no lmpll-

c6 quo Obregón fuera un compeslnlsto partidario del ejido, sino que 

poro Obregón lo reconstltucl6n de los ttJidos no podio ser un fin en si, 

a lo sumo ero una nocesldod polltica inavltoble de lo que esperaba poder 

liberarse cuento antes ... 

~Fuo el decrttto de 1921 el que determin6 los cond!clenes de c~eoc!6n de 

lo pequeño propiedad lnollenoblo y puso os[ los bases de un eapitollsmo -

fundado de modo esencial on lo opropioel6n pr-lvodo de la tlerro. Esta d!_ 
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cisi6n rcs¡.ondín a los deseos de la fracci6n menos raJical del cam¡1csi

nado. Teniendo en cuenta las relaciones de fuerza políticas, era ella 

la que menas desagradaba a los grandes l1ropictarios y a la burguesía en 

general, que, 110r na tr:itarse de volver a enjuiciar radicalmente el prl.a 

cipio de la rropiedad privada de ln tierra, no tenía ya que taner wm 

eventual apropiaci6n social de los medios de producci6n11 • (C. 4-92). 

Ennarca.da. par estas condiciones políticas del Estndo, regionalmente la -

situaci6n política se llevaba a cabo entre las escaramuzas de los inte

grantes de los partidos Lal:.orist.:t., Conl igados, 1~rarista y Partidos Uni

dos, con las consabidas inconfonniclades: desconocimiento de ayuntamien

tos y toma de presidencias municipales corno :•asó en Torrc6n en 1921 y en 

1925, por un lado; y :10r el otro con las rcqucfias rcprcsiou..:5 a los cam

pesinos que se anpc::.ab:J.n a organizar iropul~ados por 1 íJ.crcs Je la CR0-1. 

Los acontecimientos en la década. que va del :!O al 30 que m.'is impai=to tu

vieron en la región fueron la Rcbcli6n de De la 1-h.lcrta, el caso Serrano 

y la B:!Klnáda csco\nrista. 

1) "Desde Dicimbrc de 1923 se habian dejado scnt ir los preliminares 

de la nueva guerra civil originada par la camparu1 ?residencial, En 

Diciembre estalló la rebelión constituida con fuertes elementos en

tre los CU.'lll"s figuraba 111 mitad del ejército y gran cantidad de -

civiles politices de preruincncia.'' 01.3-2.37). 

En ln l..a&>tma, tres generales fueron liquidados por ser sosrechosos 

de rcbeli6n: don Celso Castro, Pedro Fabcln y Juan Pablo Castro. 
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De lo Hu~r-to fue_ ~er-r-ot_odo __ y_ -Ob~e;g6n se' consolld6 e" el poder-: 

. . 
. ' -. . . 

21 E" el caso'de- Ser-r-a"º• _e,.. ~o i.ogu"_o tuvo· r-eper-cusl.o.,es por- el le-

3} 

von-tomle.,to del_ General. LO•tr-o del - 23 Ba_toll6n -9u_~ fue· der-r-otodo 

y 10 oflclol ld~d _fusl,l~do_~ · (H.3-262). _ 

Po loe lo coino "'plC~as- ml 1 l_fi:ir-o_~- r-ebeldos fuer-on. ot~cod0s !l.'?.'" alr-e 

p~¡.;-- a_Y-10,.;e·a_--disl __ G0bi.9r-n0-c:int'e e·1·:·t-~mor- y_-10 :cu,.:10~1dod de Jos J-10"." 

bltontes, el mes de Mar-::.o de 1929. (t~ •. 3-2691~-· 

A pesar-. de los tl".ifu
0

lcos en_ esto dlrcodo, lo sltuoc16n econ6mlco y social de 

lo Loguno er-o bostonte bonancible y per-mltlo o lo burgueslo hocer lnversion~s 

como uno cor-retero privado del Auto Club de lo Laguna que unlo Torreón. G6moz 

Palacio y Lerdo, por lo que podlan transitar sólo los socios de dicha club 

(E. -116}, o la fastuoso •Primer Forla del Algodón• en 1925 on lo que portlclp~ 

ron todos los municipios de lo Laguna seg6n el tostlmonlo do Eduardo Guerra 

quien c~onto que •Alegria y dinero se derramaron o raudales•. (H.3 -2521. 

Sin embargo, el problema agrario se agudizaba peco o pace tonto o nivel nocla--

ncl como o nivel regional. 

Lo lucho en terno el problema agrario se ogudiz6 especialmente durante el pe- -

riada presidencial de Plutarco Ella~ Calle:; !!9:?il-19?01, '1V• montAn(o lo nolt--

tlco de 'pez ~ociol' en las regiones ogrorlos. Razonando demog6g1ccm~nte so- -

bre el derecho de tedas los campesinos o lo tierra, los collistos e><iglon ceo--

bar con los formas colectivos do lo ogrlculturo de los ejidos, que según ellos, 
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~cncraban •discordias entre los C<DUpesinos e .bilpcdinn el desarrollo de su inici~ 

tiva. Al ejido se le aseguraba tln:i.camcnte el papel de 'forma de tr.msici6n' a 

la pequcf\a propic<lnd privada. 

Ln Ley sobre parcelaci6n r entrega en propiednd personal de tierras cj idalcs, -

presentada por los callistas al Congreso en Otofto de 1925, otorg6 ciertas ven't!_ 

jas únicamente a una pequeña capa de h.1.cicndas sl5lidas, Es m!ls, la po11tica de 

defensa a todo trnnce de los intereses do los grandes propietarios agrícolas e!_ 

tranjeros y de los latifundistas, cama qucd6 claramente especificado en una es

carulalosa Jcclaraci6n hC1.:ba por Calles en l 929, con relación a una serie de le

yes aprobadas en aquellos anos, p:1r las que nruclns regiones del país, cano la 

comarca algodonera de la Laguna, fueron declararlas fuera del r.:idio de acci6n de 

la rcfonna agrarin de los afias postrcvolucionnrios. (R. S-51-52). 

Ante esta situaci6n, los c.:impcsinos r.idicalcs fundan en la Ciudad de México en 

Novianbre de 1926 "La Liga Nacional Campesina", en cuya dcclarnci6n se seflnla

b:l especialmente que sin lu alian:a con el proletariado urbano, el cmnpcsino -

no puede alcan=ar ~"Us propios fines (R. 8-53). Sin embargo, la liga fué impo

tente ante In represión que sufri6 t.-es oños despu6s. 

"El creciente descontento en el c•un¡-0 obligó a Calles, a pesar ele su reticencia, 

a entregar a los campesinos poco más de 3,000,000 hectlireas <le tierra, o sea -.": 

ci}ll"OXimadarnt:ntc el tri¡:le que los otrog presidentes j1mto!\. Pero 1....omo b..icn p.1!. 

tidario <le la concepción latifundista del desarrollo del capitalisno, se las-·· 

arrcgl6 para no distribuir la ticrrn a. los campesinos en funciOn de las dispon! 

llilida.dcs reales, sino seg(i.n ''nonnas11 que h..1cúm de los ejidatrios ro.inifundistas, 

camino de la semi¡n·oletariznci.6n11 • (C. 4·97). 
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"En el µiis reinaba, coino en el p3~do, la gran iiropicdad latifundista. En -

1930 existían 13,444 propiedades agricoliis mayores de 1,000 hcctlírcas; o sea 

cerca de 53;5\ de la tierra cultivable. Entre -estas propiedades había mti.s de 

1,830 que superaban las 10 mil hectlírcas, o Sea, el 33\ de toda. la tierra cul

tivable. -(R. 8-SS). 

En cuanto a las tierras repurtidas por Corrnnui C, Abelardo Rodríguez estas lle· 

gaban a 11.1g1,000 hectáreas distribuídá.s ~ la siguiente forma: (C. 4-100), 

ZCNA No. DE ruroos SUPERFICIE No. DE BENEFICIARIOS 
q.tiles de 

Has.) 

Norte 1. 157 4, 710 139,697 

Golfo 1,240 1,296 140, 166 

Pacífico Norte 312 932 39,454 

Pacífico Sur 744 1, 055 90, 595 

Centro ~ 1r.lfill_ 485,367 

== 6,641 t 1. 181 895,279 

De acuerdo al comentario de Michel G.itelman con relaci6n a los ejidos Bistcn

tes en esa é¡:oca. '.'Se advierte que estaban situados principalmente en las re

giones centrales del país, donde la poblaci6n era más densa y la necesidad de 

tierra m5.s apremiante. Se trata de un aspecto tífiico de la política socio-ce~ 

nfimicn mexican:i: no ceder sino por ln rresi6n y allí donde 13 negativa ::i h:u:cr 

concesiones entraflarúi el riesgo de comprometer el orden social". (C. 4·100) 

El establecimiento constitucional en la regi6n, pues, no había afectado las re

laciones de I:ropicdad, ni mucho menos las de producción. 



De acuerdo a la investigación de Restrepo y Ecstein. en "Ül Agricultura Colee-. 

tiva en México: la experiencia de la Lagunn11
• 

"· •• en un dOClS!lento infonnc, fornulado por una canisi6n de técnicos designados 

1.or la Secretaria de Agricultura en 1928 pa~ estudiar la situaci6n de la La&!!, 

na, se asienta que el n!incro de propietarios rurales era de 268 con fincas que 

abarcaban una superficie de 1 • SSD,000 hectáreas, de las cuales se consideraban 

de riego y con derecho a él, 197,688 hectáreas corrcsp:indientcs a zonas de los 

r1os Nazas y Agu:inaval. Fn las zonas de?! Nazas cxistian 221 propietarios con 

191,200 hectlireas con dcreclx> a riego y en el Aguanaval 47 con 6,400 hectáreas 

en las mismas condiciones'.'. (A • .i•18). 

La distribución de las fincas ¡x:>r extcnci6n de acuerdo a RcstrC!JQ y Ecktein -

(A. -19) era la siguiente: 

42 1iro¡iicdades de menos de 100 hectáreas de riego. 

65 pro¡iicdades de 100 a 500 hectáreas de riego. 

34 propiedades de 500 a 1,000 hcct!ircas de riego. 

39 propiedades de 1,000 a S,000 hcctlircas de riego, 

proriedad de 5,000 a 10,000 hectáreas de riego. 

í rro,iicdades mayores de 10,000 hectáreas de riego. 
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La Rcvoluci6n no acab5 tam¡oco con la apropiación de la tierra por parte de los 

extranjeros: La I..-1vin Co., la Tlahualilo Harvester Co. y la Purcell Co., ioono

polizaban el 38\ de la propiedad segiin el valor catastral declarado sin tomar 

en cuenta las tierras que pertenec1an a las compafiías esprulolas de Lcqueitio y 
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Anexas y Santa Teresa y Anexas en el Estado de CoaWila. (/\. 4·19). ESto auna

do a q_le 6 grandes fincas, como ¡mcde nprcciarse en el cuadro siguiente, cu-

brían el 40.10\ de la superficie regada en 6 no.mici{lios, nas·-da _-una idea de la 

magnitud del problema. 

Una versi6n global del sistena de riego del río Nazas s~ presenta a continua • 

ci6n; en la misma se exjt:>ne el número de fincas ·y-~ ~1:-~nsi.6~ por municipio: 

(E. 6-44). 

TORRE<l< SAN PEDRO ~IATA\llROS W.fEZ PALACIO ...... &>p. Num. Sup. Num. Sup. Num. Sup. 
Fincas Has. Fincas Has. Fincas Has. Fincas Has. 

Menores 5 214 34 3, 194 60 

de 100 has. 

De 101 a 15 4,451 28 8,923 3 900 13 3,243 

500 has. 

De 501 a 3 2,300 21 14,749 s 4,379 2 1,947 

·100 has. 

De 1001 a 5 8,611 13 21 ,868 7 11,433 11 19,603 

5000 h:ls. 

De 5001 a 6,400 

1 O 000 has 

Mayores de 3 36,851 15,622 

10 ooa has. 

\ 8.14 48.08 8.74 za.so 

Totales 28 15, 576 100 91'985 IS 16, 712 28 .S0,475 
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LER!lO .. MAP_~~- .·:' '. ·-::_·-_·:_ ~:-- TOrAI.ES 
Num. Sup. Nuk' Sup •..• Nun. Suµ. \ 
Fincas Hos. Ftiu:áS: Has; Fincas Has. 

Menores 2 49 42 33,517 1.83 
de 100 has. 

De 101 • 5 1,347 <! 400 65 19.264 10.07 
500 has. 

'. _, ___ ,,< -· 

De 501 o 3 1,947 '_:~L ; 348 24,635 12.88 

1 000 has. 

De 1,001 a 3 5,458 - 39 66,973 35.02 

S 000 has. 

De 5,0UJ a 6,400 3.35 

10 000 has. 

Mayores de 180,300 5 770,503 36.85 
10 000 has. 

\ 4.60 9.64 100 100 

Totales 13 8,801 2 16, 700 500 921. 292 

De acuerdo a Restrepo y Ecktcin el 36,<1~ de las tierras era cxplot;i<lo directa

mente r.or sus duefios, mientras que el 63.6\ restante era rentada. "La cuota -

rurual de arrendamiento era aproximadamente la quinta parte del valor catastral, 

calculándose en 7 millones de pesos la cru1tiilild que iba a las manos de los p~ 

11ietarios abscntistas sin correr los riesgos inherentes a la :;roi.Jucci6n Jgri-

cola, ndcm.'is de que en s6lo S af\os se recuperaba el valor de las inversiones. 

Rcs¡.ccto a los cultivos )' tC>cnicas a~ricoln!': ¡1redrniin:intcs ~ntc!; de 1'1 111.!fvnn..:.i. 

Agraria y si se: considera el nivel que en esos aspectos tenía el sector agríe~ 

la en el p:iís, podría calificarse como avanzada la agricultura :·ract il.'.UJa c.·n -

la Coma.rea". (A.4-20). 
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fil .sistÓna de riego conStruí.do .desde el siglo pnsndo a partir de la pcnctra-

ci6n del cO¡lital extranjero reg6 de 1907 a 1926 una superficie media de 

171,344 hectlirens al ano de acuerdo a la siguiente distrib.lci6n que nos prc

seÍi.ta Porfirio Heinándcz en su obrn multicitada anterionncnte. (E. 6-45-46). 

PRESA SUPERFICIE MEDIA 

San Femando 8,800 has. 

Santa Rosa 16,400 has. 

calabazas 44,700 has. 

Coyote 30, 136 has. 

Cuije 18,200 has. 

Ql.adalupe 34,820 has. 

Trasquila 3, 150 has. 

San Pedro 8,900 has. 

Colonia 6,238 has. 

Su¡,crficic to to l rcgutlo 171,344 hectáreas. 

''El avalúo de las obras hidr5ulicas existentes, efectuado en 1927 !JOr la comi

si6n del Gobierno Federal, asccndi6 a 38 millones de pesos, o sea alrededor de 

700 pesos por ht!etáreas de riego; dicha cifra colocaba a la rcgi6n en los pri

meros lugares en al.'.l.nto a invcrsilin en obras d~ riego". (A. 4-20) 

fil sistana de riego prcJaiiinantu cr.:i ¡.Qr cnt::trquinr.iirnto, rue~ los bancos oto!. 

gal:an crédito solo para la superficie inWtdada con agua del ria, y cerno ya se 

¡ilnnte6 antcrionncntc, con la siembra del algodonero herb!iceo desde 1880, la -

utili:::aci6n de la mano de obra era princi!'.:ilmcntc tcm1"0ralcra. 
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"Debido a las irregularidades de las avenidas de los rios Nazas y Aguannval, " 

la mayoría de los peones carec1a de trabajo fijo en las haciendas y erraba en 

busca de sustento en toda la Comarca. Esta circunstancia, adcrn5s de facilitar 

las maniobras de los :Jgricultorcs para bajar los salarios, al disponer de mano 

de obra abundante y de pocos peones acasillados, dificultaba la forniaci6n de -

nficlcos de poblaci6n". (}\., 4-20). Con la anterior mcxlida se obstaculizaba el 

rc¡:arto de tierras, yn que de acuerdo al Articulo 127 de la Constituci6n tan 

solo los pueblos, rancherías y canunidudes tenían derecho a las tierras y 

aguas; por tal razón el nivel do.: maquini::ación era bajo. 

Si analizamos el nivel de utili::nci6n de maquinaria, Restrerx> y Eck.tein hacen 

referencia al tipo de energía utilizado en 19 fincas algodoneras: 

DIAS TPAllUAOOS 

l.AllOR H<>lllRE l>IJU\ TRACTOR 

Total 80.52 24. 55 Q.46 

Preparación de t icrras 

y sianbras lJ .39 17. 76 o.46 

Riego 9.13 1.18 

Laix>rcs de cultivo 16.92 S.03 

Pisca, despepite y 43.08 o. 58 

acarreo. 

Cano puede apreciarse la mecani::nci6n era mínima, ra que tan solo se utili::aba 

en la preparación de las tierras; i:osto es canprensiblc si se tiene en cuenta 

la cxplot:aci6n que la Wrguesía agraria hab'ia :i!Ilf1...ICSto al jornalero agricola 

desde 1830 a 1910 y de 1917 a 1930, lo que hacia improductivo la utilizaci6n de 

maquinarias, pues la fuerza de trabajo era abundante y barata. (A. 4-21). 
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En estas circunstancias se da. la gran lucha de clases en la cual, a partir de . 

un proceso tesonero de organizaci6n y resistencia a la represi6n, el movimiento 

campesino integrado por slndic:1tos de peones agrícolas logran parali:ar la ec2_ 

nanta de toda la regi6n. 

B. - Ln Organizaci6n Campesina y la Wcha de Clases en la Canarcn Lagunera. 

El investigador Alfonso Porfirio l!irrn5ndcz en su ensayo ¿La cxplotaci6n -

Colectiva en la C:Omarca l..'lgunern es un fracaso?, plantea la siguiente rc

flcxi6n sobre l.'.1.s causas que llevaron al jornalero agrícola de la rcgi6n 

a organizarse para luchar por la tierra y el agll.'.I.: 

''En la Comarca La!,.'UJlera, la lucha agraria nace con la rcvoluci6n misma, -

porque ella le legó a miles de sus hijos. Por eso en 1916 h.zbo solicitu

des de cj idos eii. Avilés (lby Villa Ju!ircz), en Bcnncj illo y en c;&ncz Pala

cio, a éste se le ncg6. Av 11 és fue dotado en AlH·il de 1917. y a Ilcnnej i-

llo se le dot6 en Dicianbrc del misuo afio. Con el éxito obtenido por esos 

dos poblados en la Comarca Lagunera, vibraron los anhelos de libertad y nl 

amparo de la Constitución de 1917, se inici6 la luch:1 agraria, se estable

cieron sindicatos obreros y agrarios en di\'ersos lugares de la Com:J.rca; se 

crearon Ligas de cmanci¡:.:ición campesina y uniones de campesinos, pero en 

lugar de pedir aumento de salarlos y otras prestaciones, solicitaron tic·

rms, sin tener un criterio dcfinfrlo, ya que une::; ¡Jcdí:i., Jot.;iciCu; 0lru.:. 

restitución; pensaron en la fundaci6n de colonias; en que se fraccionaran 

lntifwi.dios y se los vendieran~ en el usufructo de terrenos nacionales, es 

decir, deseaban trabajar lUla tierra qu<.' fuera suya y buscar distintas di·

rcctriccs mediante las cuales pudieran lograr un anhelo, que también cnce-
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rraba _cr de ·li~~~ 'Y. -~f{l3ci6rl. 
0

Socb.1,, pOr~c ~~ cilcontrnban has~ia
dos dél mal: ~nit~ -~Cc'i~ido: -dé-· los ha.~cridados, entre los que dOminaban los 

. -- :~ 

de orige1t"'cspafiol _que- se CarnctCrizahan por su despotisno y desdén hacia 

~e~t~--gerlt
0

e:-d~::~íX.11 .-- (E. 6-49). 

-.... , ,_ 

Esté_procc~ se caracteriza p:>r una dualidad de objetivos, no sianpre di-

fcrcnC:iiidos: el de luchar por mejores condiciones de trabajo, lo que es 

claro en las consignas de lucha de algunas hlclgas, por un lado; y por el 

__ otro, el de la lucha por la tierra que es característico de casi todas 

las acciones del movimiento campesino; sin mibargo, como se expondrá po~ 

terionnentc se da W1 ascenso en la org::ini:aci6n {\UC se aprecia clnramen-

te por el tipo de daoandns que exige la organización c.:unpesina. 

Tal dualidad subsiste hasta el presente, ya que los mirn1bros de los sind.!. 

catos obreros agrícolas de furango y de Coal-ruila, al mismo tiempo que se -

organizaron, en los ci:n01cntas, los sesentas y actualmente desde 1975, ~ 

ra que sean reconocidos sus sindicatos por las JWltas de Conciliaci6n y Ar_ 

bitrajc, también son peticionarios de tierra que tienen trámites en la Se-

cretaría de la Reforma Agraria desde hace veinte años o mtis, en algunos Cf!. 

sos. 

Así pues, con el restablecimiento constitucional, y las circunstancias -

apuntadas anteriormente, en esas condiciones de conccntraci6n de los medios 

de producción y de viol3ci6n de los dercch:>s de los trabaj3dores n nivel 

n3cional y regional, se lleva a cabo el 1:roceso de organiz.aci6n del cmn~ 

si.nado en la Comarca. 

"'" 



Los- primeros- antecedent_es lós ·encontramos precisamente en los intentos . -

.·de _·organizdci6n---realizadoS· por 70 trnbÍ:ijadores de la _Tl11h.mlilo Harves-

ter · co.- ·en: 1916-; 

Se foim6 tm "Comitf! Agrario" y la 1'Federaci6n de Obreros y Campesinos de 

n&hualilo11 ~ - - Sin embargo, poco éxito se logró en la lucha debido al con

trol que los haccridadoS 111guneros ejercian sobre las autoridndcs gubcrJl!!. 

mcn~les. (A. 4-Z2). 

Posteriormente, en 1921 se anpezaron a organiuir los campe::;inos de la Rc

gi6n de f:latamoros, siendo .las cabezas Miguel Salas, que era el Presidente, 

Gilberto Alvarado el Secretario y Francisco Sifucntcs el Tesorero. (E. 

6·66). 

En GEmez Palacio desde 1924 lll1 grupo de peones agrícolas inici.nron el.-

proceso de organización, luchando en haciendas y ranchos del Perímetro -

Lavín y del municipio de Lerdo p:lr mejorar sus condiciones Je v.iJ.a, tenien.. 

do plena conciencia de que la tierra debe ser de quien la trabaja. Estos 

campc!¡lnos formaron la Federación de Sindicatos de Obreros y Cnmpesinos -

de la JWgi6n I..nguncra, afiliados a la OliJ.I. " ••. tenían sus oficinas y sa-

16n de sesiones en una casa por la calle Allende frente a los Almacenes -

de la Compaflía Algodonera, Sixto Dins •• , dcsanpcftaln el puesto de Sccret~ 

rio Regional de la naciente ;i~n1raci6n, mientras t::i...'ltO, Ch::tcén Sifucntcs, 

Diego García, Ju!l.n Hcrnfuld~, Juan Arguijo, D.Jmingo Garih'.!.ldi, Pélix 1br~ 

les, José Carrillo y otros luchadores más recorrian los campos agricolas 

tratando de organizar a los peones ncasillados en sindicatos, en Wl runbien.. 

te hostil de parte de las autoridades y los hacendados". (E. 2-111). 
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La organizaci6n cnmpesina., tnrobi&t trasccndi~ en el ~bito pol1tico 1 C!:,: 

mo se cq.uso anteriormente a trnv~s de su pnrticipaci6n en el Partido ~ 

b:Jrista de la CRCl'I, tanto en D..lrango CCDOO en Coahlilar en el Partido 

Socialista en ConluJila y en el Agrarista en Durnngo¡ sin U11bargo, esta 

pnrticipnci6n pol1tica electoral que tiene importancia hasta .1929, es rE_. 

~sada en 1930 n 1936 ¡AJr la acción organizadora de sindicatos cnmpcsi--

nos. 

Los logros obtenidos de 19-17 a 1930 debido a la presi6n campesina, fueron 

ll canunidades que lograron dotaciones de tierra de baja calidad que ben~ 

ficiD.ron a 2,318 jefes de familia con una superficie de 5,60~ hect.Arcas; 

de estas, 3,SOJ:i' se dedicaban en 1930 al ttigo y 2,500 al maíz y tan s61o 

600 hectáreas de riego, de un total de 80,000 en tcxla la Canarca. 

Este raquítico reparto fu6 resultado tanto de las presiones que hacíru1 los 

h.3.ccndlldos sobre las autoridades para impedir el reparto, cano de las ba-

rrcrns que la misna ley planteaba con relación a la dot:aci6n. 

Respecto al primer factor, para neutr.ili:ar la acci6n de los peones más 

descontentos, los grandes propietarios recurrieron en los veintes )' los 

treintas, a la camprn de tierras marginales alejadas de las fuentes de 

aprovisionamiento de agu.:i; tierras que fueron ofrecidas por intermedio del 

Gobierno a los cmopesinos que ped1an tierra, 

lSS 
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En Dt.iran¡:o se ccdi6 Ln Gaun y Pinos y en Coahuila Sun Carlos, más tarde.· 

f~r:ú1dos pOr· 1a· situa~i6n aceleraron la fonnaci6n de un Distrito Ejidal 

~1·cadá.·e:ntidnd, planeado y ejecutado de acuerdo a sus intereses, con la 

finalidad de impedir un reparto agrario radical . 

. f.ri relaci6n al segtmdo factor, la barrera legal, estaba plasmtda en el -

Articulo 27 constitucional, pues con relaci6n a la dotación de tierras, 

establecía entre otras cosas: 

"Los pueblos, rancherías y cammidadcs que carezcan de tierras y aguns, 

o no las tengan en cantidad suficiente para 1.as necesidades de su p:>bla

ci6n, tcndrnn derecho a que se les dote de ellas tanándolas de las pro

piedades irancdiatas, respetando siempre la pcque.11a propiedad'.'. (E. 6-10), 

"La Ley de Ejidos" del 28 de Diciembre de 1920, asi cano el "Reglamento -

Agrario" del 10 de Abril de 1922 mantuvieron la limitante de reducir a -

pueblos, rancherías, congregaciones y cam.mida.dcs corno sujetos de dota-

ci6n de tierras. La Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierra y Agua 

"del 23 de Scptianbre de 1927, aunque suprimía las categorías politicas 

que todas las leyes y reglamentos anteriores mantcn1an como sujeto de de

recho agrario, sin anbargo, introduce el concepto de poblado, lo que de -

hecho no carnbi6 la limitoel6n (E. 6-51 y 76). 

Ante esta situ.aci6n jurídica, los hacendados dirigieron sus acciones con-

tra los poblados y rancherías con el ánimo Je impL-<lir que el nCancn.> Je -

ejidos rebasara los once )'3 dotados. 
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De todos los centros de poblaci6n que recibieron dotaci6n, solo el ejido 

de Ciudad Lerdo tenía tierras de riego, los diez restantes se encontra

ban en In periferia de la Comarca, alejados de la ::ona de riego. No ob~ 

tanto estas dificultades con la Ley del Z7, 'aumentaron las peticiones de 

dotaci6n. Para 1930 existían 46 expedientes de solicitudes de tierra sin 

resolverse. "De todas las solicitudes fonnulad::t.s por los grupos de tra

bajadores de las hacicnd.'.ls, solo fué resuelta la presentada por los de 

Fresnos del Sur , pero negativamente, para sentar así el precedente de 

que los peones <icasillados no tenían derecho a ser dotados de tierras," 

(A, 4-23) {Ales tanto el reglamento agrario de 1922, cano la Ley del 27 -

no considera.In a los peones acasillados con d<:>rccho a dotnci6n. 

llJscnndo contrarrestar los efectos de la Ley del 27, la C!imara Agrícola 

de la Comarca Lagunera present6 en Agosto de 1927 tui escrito al Gobierno 

Federal en el que solicitaban se incluyera a la Comarca en las excepcio

nes de la Ley de Dotaciones y Restituciones. El argLD11cnto prescnta{!o era 

el siguiente: 

"1. Para I;i mejor solución de este problema y atendiendo a las condicio

nes peculiares de la región, su vasto e importante sen•icio de irrl 

gaci6n, cultivos, etc., se considera la. Laguna como una sola Unid.'.ld 

o Distrito Agrícola, ab.-1rcando tod::t.s aquellas tierras que aprovechan 

las aguas <le los ríos Na zas y /l.gwnaval. 

"JI. Para precisar la población rural que legalmente tiene derecho a ej i

dos, se levantará desde luego un censo agropecuario de aquel di~trito 

agrícola. 
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"111. La Comisi6n Mixta levantarli los censos con estricto apego a la rea

lidad en cuanto a las corXUcioncs o calidad de los habitantes del 

·refer.~~ -dist:_ritO af:ricola, para precisar aquellos que tienen dere

cho a. cj ido y aque~los que estnn fuera de derecho de dotaci6n. 

11rv. T~~d~S· l.os censos y aceptados de ccmfÍn acuerdo por la Secreta-

·y.Í? Y-10S- representantes de los propietarios y de los de la pobla-

ci6n con derecho 11 ejidos, se procederá a dotarlos en la siguiente 

fonna: 

"a.- Se detenninará'n las extensiones de ten-enos no aprovechados -

hasta la fecha, de las dotaciones concedidas cu los nrunicipios 

de Lerdo, Matmnoros, San Pedro y \'iesca, asi como en la hacien_ 

da de Goma, municipio de Lerdo, Dgo., que fué concedida por -

los agricultores de la Laguna al Gobierno Federal desde NaviCl_!l_ 

bre próxima pasada. 

11h.- Conocidas las extensiones de tierra vacantes a que se refiere 

el inciso anterior, se utilizar:in colocando en ellos a los so

licitantes que, canfonne al censa general agropecuario tengan 

derecho a ejidos. 

"c. - De no ser suficientes estos tcrn:.uus para <lar cabida a todos 

los cjidatarios, la Secretaría, de acuerdo con Jos propicta·

rios, buscará otra finca o fincas para el completo de las do

taciones, cuyo valor será cubierto a prorrata por t:ódos los 

propietarios de la región, en proporci6n al valor catastral de 
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sus respectivos predios. 

"d.- Cano consecuencia del p1·occdimient.o ac¡uí establecido y para 

darle mayor vigor y fuerza legal. se fallará en todas sus in~ 

tanelas los expedientes agrarios instaurados, en el sentido -

de que el Distrito Agrícola de la Laguna, no hay lug:tr a cJ!. 

dos, y ror la misma razón, no se nd11itirán nuevns solicitudes, 

expidiéndose por la Secretaría de su digno cargo certificados 

de liberación agraria a cada unn de las propiedades canprcnd!_ 

<las en dicOO Distrito". (E. 6-71-72). 

El argunento de que el reparto agrario ponía en peligro el 50\ de la cosecha -

nacional de algodón, movi6 a la Secretarla a tomar parcialmente en cuenta las -

proposiciones de .J.a Climara Agrícola de la Laguna, creando lUlU Delegaci6n de la 

Comisi6n Nacional Agraria, la cual debía estudiar y proponer soluciones al Pl"2. 

blana agrario en la I..agtma. 

La or,ini6n de muchos invcstii:adorcs, corno Alfonso Porfirio llernández, Ivan Re~ 

trepo, Salomón &:.kstein, etc. es que la Comisión no resolvió el problana. f:.n 

seguida planteam:1s el punto ele vista de Rcstrcpo r Eckstein. 

a mcJi.aclos de 1928, la citada comisión rindi6 l.lll informe en el sentido de 

que dcb'in dt>Clarnr~>:> de utllid.::id [".iblica e! fr.1.ccion.:i.;;liL:nto du lu.s propi~dcs 

rurales de la Comarca, de manera que estas no tuviernn tma cxtcnsi6n mayor de 

300 hcctl'.ircas, pero sin que se rccoracndnra la creaci6n de ejidos. Las ll.rros -

que resultaran fracc ionadns debí..'ln ponerse en venta y ser pagadas en Wl plazo 

de 20 afies. 
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-, 11Pri.cticmncnte el estudio que renliz6 la canisi6n no se encaminó hacia ln re~ 

soluci6n del problana agrario, sino que sugcria una serie de medidas tendien

tes a mejorar las condiciones t.lc vida y de trabajo de los 11Nnes en su cali-

dad de asalariados y no de campesinos sin tierra: libertad absoluta para org!!_ 

nizarsc en sindicatos, sirniprc r cuando no se apartaran de las condiciones l!:_ 

gales; salario mínimo de S1 ,00 aCin en los períodos de crisis o de rcstricci6n 

-de labores, mejoras habitacionalcs y cesión de un pequeño solar que pc1mita -

al acasillado criar algtnlos animales domésticas, así como de una pcqucfi.1. su-

pcrficie de tierra de labor, no menor de una hcct5rca, que cultivara el acas!_ 

!lado y su frunilia recibiendo íntegramente el producto obtenido; cstablccimic!!, 

to de servicios permanentes y gratuitos de asistencia y socorro para casos de 

cnfenncdad y muerte de los trabajadores y famil iarcs. lulcrnás se recomendaba -

la creaci6n de escuelas en los nucloos de ¡nblación que contaran con nús de 1 S 

fnmilias, y que dicll,'.ls escuelas estimularan entre lo'.' adultos y pcquefios el 

ahorro. Consideraba la Comisi6n, que con !?Stas garantías los propietarios te~ 

drían en los trabajadores del campo verdnderos agricultorl·s r dcsaparc.·ccría la 

agresividad existcntc." (}\. 4-24). 

Los miembros de la aimarn quedaron satisfccOOs con los resultados del trabajo 

de la Comisión, ya que ésta, evadi6 el problana de crear ejidos, adanás de que 

las recanendacioncs sobre mejorar las condiciones de trabajo, eran tan solo rs_ 

comcndacioncs, y con el control que tenían sobre las autoridades locales, ro-

drian seguir infringiendo los mand::atos legales sobre las relaciones lalxlrales, 

por un lado; y por el otro.también podían continuar con la rep1·csi6n contra -

los campesinos afiliados a los sindicatos, los cuales eran incluidos en "lis

tas de indeseables" que circulaban por la Laguna, para negarles trabajo. 
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expl1cit~ente ~-;¿:i;í·~-itr~! · 
'·~:--: - -fº• .o:;-:;":.:-.:.:. ~c;;_:_:-c· 

"Art1culo 14~ Bt_:~-~'S.an c:iso goz~r"á~ de- _capacidad' para ObtencT· dotaci6n de 
e;; 0;:."• 

t:~_e_ri:iiS.-,.Y'·liiuils·:_ .. '. - ,; -

- 11VI. ,- u,5- peones ucnsillados crl haciendas de cxplotaci6n. Se -

consideraran 'peones ac.asillados para los efectos de cst:a Ley 

aquellos.individuos que viven gratuitamente en casa construida 

dentro de los límites de la hacienda y,prcvio contrat:o que dc

tennine su condü_i6n, fugan depender habitualmente sus medios 

de subsistencia del jornal o salario que reciban en trabajos rs_ 

lntivos al cultivo de la tierra. El car.ácter de peón acasilla

do se acrcditar.'i. por medio del contmto a que se refiere el P! 
rrafo anterior •.• " (!:!. 6-77). 

Cano es de suponerse, los lncendados acataron gustosamente esta disposici6n, -

}'3. que les ahorraba csíi.1erz.os y dinero al tcnl:!r que soborn::tr en menos casos a 

las autoridades ngrarias y militares de la región. 

"La persecuci6n contra quienes acaudillaban el movimiento fue t:enaz y despia-

dnda. Se buscaba la fo= Je eJ. imitl'.lr a quienes encabezaban los grupo~ qut:: -

irían a formar los Comités que, según la Ley, debían de integrarse para solicj_ 

t:ar las tierras en la Comisión Local Agraria que existía en cada Estado. Esta 

Comisi6n al recibir una solicitud de tierras, debía de avocarse a la realiza-

ci6n de los cstuJ.ios prC'llminarcs y dictaminar si era o no conducente la afcs 

taci6n de las propied.ides solicitadas. f:n caso afirmativo el expediente de--
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liin ser, iesuelto por mandamiento del Ej ccutivo del Estado. turnfi.ndosC! el expe

diente al Departamento Agrario, para que se siguieran los trámites. Inicial-

mente dcs¡-:ués de la resolución del Gobc:rnaJor, se daba posesi6n provisional de 

las tierras al grupo solicitante, para finalizar con la dotaci6n definitiva CD!!, 

cedida por Acuerdo Presidencial. 

"En esta persccuci6n los hacendados cantal.un con la complicidad y apoyo decid!. 

do de las autoridades t.anto civiles como militares, pues era constt.unbre que al. 

llegar a Torreón un Jefe de Operaciones ~1ilitares se le regalara un rancOO y -

en esa fonna se le integraba al grup.:i de hacendados o se le sobonwba para lo

grar los fines de la defensa .de sus il1tcrescs. (E, 6-51-52). 

Así pues, los hacendados la&LJZleros en tm primer período hasta 1930, enfilaron 

su ataque contra los nuclros de población ya que para ese afio hab~a m:is de --

3,000 solicitantes de tierras. 

En Wl scgw1Jo periodo de 1930 a 1934 se encarniza la represión contra los sin

dicatos OlmjJesinos, pues de hecho se da un ascenso en la lucho. de los jurnale

ros quienes se organizaban para defenderse de la represi6n de hacendados y au

toridades quienes los perseguían por el crírocn de solicitar dotación de tie~

rras y exigir mejoras en las condiciones de trnbajo. 

rn este rcríodo los h:!c:cnd:idos se ven oblif!ados :i acertar ln crC':ici6n de los -

distritos ej idalcs cCll\O o l terno t l va a 1 reparto agrario radical. En él úl

timo periodo de 1934 a 1936 la lucha fundamental se centra contra los 120 sindi 

catos organizados en el Ccmité Regional de Defensa Proletaria, cuyas demandas 

seguian exigiendo el re¡nrto de tierras pero se insistia enfáticamente en los 
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industrial. .. - ";.. 

"'<•:·,·:, 
.·_.,,;, :;>.!.:.: ;-;:_~:~--' 

yo1v~oodO·:-a;1a·,~r_ini~~~ --~~_iiPa.- w; s~bí~~~:g~~-~~{?~~-- :!~- si:tu8c16n nos;la prg_ 

__ caicon~o, si llegaba a ~cerse necesario, con la colaborac~6n del ejército 

federal. 

"Algw¡os dueños y aclministrarJorcs se hicieron famosos por el mal trato que daban 

a los peones que trabajaban bajo sus 6rdcncs. J.hly pocos propietarios erigieron 

las escuelas que exigía el Artículo 123 de la Constitución de 1917 ni pro¡nrci2, 

naban cuidados médicos a los campesinos. En muchas haciendas eran caracteris

tic:as las tiendas de. raya, las cnntinas y las casas de juego. Al&WlOS hacen·-

dados construían ca5itns Lle adobe que f:icil itaban a los trah;:ij¡1Uorcs de más con 

fian:n, adon.1s de que con frccuencUl pcnniti.'.ln la construcci6n de cho:as en te-

rrcnos de las haciendas a los cmnpesinos que se 'portasen corrcctam1...'"Jlte'. Cuan-

do surg'ia el peligro de que los ocupantes solicitaran la aplicación de las le-

yes, se les cxpulsab.rt y se destruían sus casas, de manera que no µur1ic>riln pro-

bar la residencia legal requerida para tener derechos a la dotaci6n de tierras". 

(A. 4-23). 

Las acciones violentas de más resonancin en este período fueron la Jestru<.:ción 

de Sacramento, la colonizaci6n de Pinos, Dgo. • la de San Carlos, Coah., la de~ 

trucci6n de Vega del Caracol, el asalto a los locales de los Sindicatos, el e!!. 

carcelwnicnto, y en muchos casos el asesinato de los líderes sindicales )' de -
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d:mités Agrnrios y ._la matanza de M:itamoros que marca el inicio del segundo pe

riodo.· 

1.- Con el antecedente del reparto en Bcnnejillo y Avil&s, ~l ducfto del Perím~ 

tro de Sacramento, cano se llamaba el conjunto de Mciendas de ese lugar, 

c:onsider6 necesario la desaparic:i6n del poblado, ya que sus esfuerzos por 

desalojar el poblado fueron infructuosos. 

"En 1929, durante una de las primeras avenidas, Agustín Gonz.ález., que era 

el mayordano mayor, se encargó de desviar toda el agu:i del tajo al pobla

do en la media noche. Para ello rompieron el bordo a la altura del sif6n 

que habia en el cruz.amiento de la vla del ferrocn:rril, logrando así la -

dcstrucci6n del JXlblndo dt~ Sncraraento. 

"En ese tianpo era Presidente f.llnicipal en Gáne: Palacio el Scftor Benito -

Rubio y el Juez. de Sacramento era el Señor I.copoldo Pirocntel. Para cubrir 

apariencias, el ducfio del perímetro indanni=6 a los comcrcinntes pagiindo-

les cnntidades irrisorias, por cjcrnplo un.a pic~a de tela que valía $12.00 

se las pag6 a $1.00 y así por el estilo, En esta fonna tanto el Sei\or Lu

j5n ccmo las autoridades salvaron su rcsponsabilidnd", (C. 6-52-53). 

2.- El'Comité Agrario)' la Federación de Obreros C¡]JTlpcsinos de Tlah.1alilo, --· 

fwulados en 1916, siguieron en su lucha presionando a la Tlahu:i.l ilo !la.ve~ 

ter Co., la que en com¡'licid.'.u:l con las autoridades del Estado de IUrango -

organizaron a 500 fnmilias que representaban una wncna.:a para la ccmpa-

n1a inglesa y con cngafios los trasladaron al municipio de canatlfin, Ih.lran

go en la hacienda de Los Pinos, que hlb1a sido nlx!.ndonada por sus condici2_ 
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nes precarias. 

El conflicto se prescnt6 por una 1ilelga organizada por el Sindicato de -

Tlalualilo, el cual para mediados de 1921 ya habían organizado sindicatos 

en las haciendas de San Pedro de las C.Olonias. (E. 6-57). 

Las 500 fmnilias fueron t.ransportadas por ferrocarril a la cst.aci6n de P!. 

nos y ahi fueron abandonados en gran penuria pUCS las tierras de los Pinos 

no eran cultivables, y tuvieron que i.k-<licarse a hacer carbón, el cual in

t.crcwnbinlnn por alimentos proporcionados por el Góbicrno del Estado de 

D.irango. "··· muchos ni.fios y ancianos, que mal nut.ridos recurrían a ali

mentarse con pcrones, a6n verdes, (mica fruta que se conseguía con no po

cas dificultades, por lo que muchos de los integrantes de este abigarrado 

nuclco de pobl?-dores, quedó sepultado en un pantconcillo localizado a dos 

ki16metros del poblado y que se llama la Grulla". (E. 6-60-61). 

los siguientes versos escritos por uno de los integrantes del grnpo nos -

muestra clarmnente el sentir del campesinado de c;c tiempo: 

''Nos vamos para los Pinos, 

hay que pasar por Torrc6n, 

que muera 1~ OOret1es'i11 

y viva la organizaci6n". (E. 6-56) 

3. - Al mismo tiempo que se llcv6 a calx> la colonización de 1.'inos, las tres e~ 

¡lai\ias cxtrnnjeras de Coalu.lila, la Purccll, la Lcqucito y /.ncxas y la San· 

ta Teresa )'Anexas promovieron la coloni:::aci6n de S.'ln Carlos Coalu.dla; --
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para tal fin establecieron. en San Pedro Wl centro de conccntrnci6n ii don"' 

de enviaban a los cmnpcsinos que pertenecían a los Sindicatos. 

"Pa~ -llevarlos se corri6 la voz de que habían conseguido con el Gobierno 

del.·Est.ado tierras para colonizar, y a quienes no deseaban ir se les lle

vaba-a la fuerza. Toda la gente fue enviada en dos trenes de carga, don

de iban los peones con sus familias, su escaso menaje de casa, su ropa y 

-hasta los a.ni.males que tenían ••. 

'Fllcron l:njados en wt lugar llthSspito, totalmente despoblado, antes de 11~ 

gar a San Cnrlos, en las m!irgcncs del Rio San Rodrigo, en tierras desérti 

cas, llenas de la hierba conocida cano saladillo, propia de suelos salinos 

de muy baja cal id.id, pero al llegar les dicrC111 un j'OCO <le m:ií:. )' frijol 

para que vivieran wtos cuantos días. Ahi no ll>lbía donde trnbajar ni con 

qué hacerlo. 

"Podian pescar en el r1a y tuvieron ln facilidad de pasar a Estados Unidos 

a trabajar para poder sobrevivir". (E. 6-64). 

4. - La Vega del caracol era Wl antiguo lecho del río Nazas de propiedad Fede

ral, raz.611 por la que no se cultivaba. F.ri 1921 se organizaron algunos Cll!!!. 

pesinos de ~b.tamoros, los que de acuerdo al Decreto del 2 de Agosto del -

Gcn(:r.:11 Obregón, en wt número aproximado de 300 personas, se posesionaron 

de dichos terrenos, distribuyendosc un.1 hcct5re.o por pcrson~. ll1..v..u1do .i. 

cabo los trámites establecidos por el decreto. Los cmnpcsjnos limpiaron 

su parcela y con gran esfuerzo sembraron su t icrra, pero los haccnd.:1dos 

de la región destruyeron los sanbradíos, cintnrando y encarcelando a los 
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futuros pobladores; los cunles no fueron defendidos por las autoridades -

respectivas. (M. 4-281), 

ºCabe hacer notar que la actitud as1.m1ida por los hacendados en este caso, 

se debi6 a que, si hubieran dejado a esos campesinos seguir cultivando la 

tierra nacional que habían tonado, pronto se constituiría un poblado que 

les pennitiría solicitar tierras de las hncicndas, al cumplir con uno J.c 

los requisitos que la Ley les imponía para poder ser dotados, la de adquJ. 

rir una categoría política; por eso los hacendados sin piedad los disani

narcn; pero para demostrar su poder, csrcraron que la planta c5tuvicra en 

plena producción". (E. 6-67). 

1'llchos otros nllclcos de poblaci6n de los libres jornaleros tmnpornlcros -

fueron destruídos en Lequcito, Santa Teresa, cte. 

5.- El asalto a los locales sindicales t..'ll TlaluJ;ililo, G6mcz. Palacio, J.fatruno-

ros, San Pedro de las Colonias, etc. ~J igual que el cncarcclumicnto de 

los 11dcres sindicales, y en muchos casos la desaparici6n de los mismos y 

el asesinato con todo y sus familias era lln..1. prtictica comfin en la Laguna. 

José Santos Valdés en Matumoros. Ciudad Lagunera, asi cano Porfirio llcr·

nindez en ¿J_.a O(}llotaci6n Colectiva en In Com.1.rca Lagunera es un fracaso? 

plantean muchos casos concretos y testimonios de este tipo cte rrprcsi6n. 

La fuerte sequía de 1930 encareció m.1s la vida de los trabajadores agríe!!_ 

las, favoreciendo el impulso a la sindical i:zaci6n crunpcsin:J.. 
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La tranenda miseria en que vivían los trabajadores del campo, los artesa

nos y obreros de la ciucbd, facilitaron la crun¡nña de prosClitismo Y la -

constituci6n de organismos de ti¡x> sindical y de la llamada Cámarn de Tr~ 

bajo. Como consta en los testimonios, el dominio de los propietarios de 

la tierra y de los hanbres de dinero era tal, que tocb.s las garantias que 

las leyes mexicanas otorgan a sus ciudadanos habían sido climinndas en la 

prlictica. Contaba sólo la voluntad de los pudientes. Los campesinos no 

eran libres ni r.ara disponer ni de una r<nna de mezquite, o de huizache 

para alimentar el fuego de sus hogares. Los salarios h.1bínn alcnn:ado 

su nivel más bajo: setenta y cinco ccnt<i\'os J'OT ocho hor::is tc6ricas de 

trabajo, era la rccanpcnsa de los adultos, Los nif1os y lns mujcres rcci· 

bian pagos t:odavSa menores. La jonlada de trabajo no era, en la práctica 

inferior a 10 horas pero de 75 minutos cada una. A la miseria se ~ba 

el poder omn'.imodo de los pudientes. L.1 sublcvaci6n de 1929 les Ji6 a los 

pobres un leve respiro, La burguesía en el rodcr trans igi6 con medidas ca 

molas de annar campesinos y entregarles la tierra en fonn.:t de ejido, a 

condici6n de que ayudara al C.obicrno a derrotr1r n tos descontentos que, 

acaudillados por los generales Fausto Topete, José Gonzálcz EscoOOr y 

otros hablan hecho annns en contra del callismo, al que acusaban de haber 

asesinado a Obrcg6n ... " (M. 4·293). 

En estas circunstancias la célula del Partido Comunista de Matamoros trabajaba 

arduamente en la organizaci6n crunpesina. no obstante la rcpresilln de c¡uc eran -

objeto por los guardias blancos. la acordada del Gobierno del Estado, las diver. 

sa.s policías, incluyendo las lllUllicipales y las Federales, yn que varios campes! 

nos fueron arrestados y llev;:idos ;:i México yx>r comunistas y por una supuesta co

lusi6n en el intento de asesinato del Presidente Ortiz. Rubio, 
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A nivel nacional la situaci6n era difícil para los campesinos: "En medio de • 

las Con4iciones en que 111.'.l.duraba un nut!VO auge del movimiento comp<?sino, los -

C1:rculos gobernantes decidieron iniciar una represi6n sangrienta. En Mayo <le 

1929, basándose en absurdas y provoca.doras acusaciones, fue arrestado y fusi

lado uno de los dirigentes de la Liga Nacionaf C-unresina, J. Guadalupe Rodrí-

gucz. Por todo el país se dcsat6 el terror contra las organi::.aciones campes!-

nas progresistas, lo que condujo a tm debilitamiento considerable del movimic!!.. 

to campi:!sino... I .. 1 politica de los circulas gobc?rnrintes provocaba la crccicn-

te resistcnci.:.1 de las masas trabaja<loras. Bien en una, bien en otra regi6n 

del país, se prodtlcían acciones del campesinado y de los obreros agrícolas. 

En algums regiones como en Vcrncru=, por cjauplo, esta:> acciones se convirti.=, 

ron en conflictos arncidos entre- los c~csinos sublevados". (R. 8-54-55) Al 

JXlCO tiempo Ursulo r.a1v5n en \'eracru= fue reducido a la i.rr.pote11ci;1. 

Mientras tonto en la L::tgllrul, se orgoniz6 cn Matamoros una m.:ircha de protesta -

del campesinado por la repre.5ión sufrilb .. el lo. de Mayo p..'ts;1do y por las condl_ 

cienes de e.xplotaci6n imperantes en la Regi6n, " .•• Los dos grupos más impor-

tantes de campesinos organizados decidieron salir en manifcstaci6n por las ca

lles de Matamoros, a las 10 de la rnaií.'lJl.:l del día 29 de Junio de 1930. L.'!S de

mandas que en el curso del recorrido c.xpondr'ian los rnan.ifestantes al pueblo, 

eran por danis sencillas: alza de salarios, abatimiento de la carcstia de la vl_ 

da, jornada de ocho horas, respeto a Tns r;11r11ntí.::is L;,diviJualcs, llbcraci6n de 

los presos políticos, tierra para los campesinos". (}l. -1-297}. 

El Peri6<lico del Partido Comunista ''El Machete" rclat6 la situacl6n en la fonna 

siguiente: 
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El peri6dico EL M<\CIOITE, 6rgano del Partido Comunista de México, en J:."U cdici6n 

de Septianbre de 1931, en su 1l!iginn dos, public6 una versión de estos hccb:is,

dada, desde luego, por un testigo presencial: 

"Habiéndane tocado ser testigo presencial y participante de la sangrienta jo~ 

da del 29 de Junio de 1930, quiero hacer un breve relato de c6mo se desarrolla

ron los acontcc:imicntos que costaron la vida a 21 mianbros del Partido Comunis

ta de México. 

"Ern entonces Presidente Munici¡;.tl Tan.'.is !©dríguc:: de la fuente, latifundista -

duc1'io de 19,000 hcctáre::is de las mejores tierras de la Comarca ·L.:l&runera, al de

rredor de Matamoros. Q.ticn pisa fuera del fundo legal de la poblaci6n pisa te

rrenos de Rodríguez de la Fuente. Este tuvo wia junta el 28 de Junio p:ir la n~ 

che, con Arturo Pefta, Inspector de Policía; con Aniceto Sifuentcs, jefe de las 

guardias blancas y juan Aguilera, subjefe de las mismas, y con Pedro ArglDl1edo, 

Jefe de la llamada dcfenS:J. cjidal, ofreciendo detcnninadn cantidad de dinero -

con tal de que, en la ltl.'.lnifcstaci6n del 29, quitnrnn de en medio a detenninaJos 

comunistas. En estos arreglos figur6 también el traidor 11der agrarista Ricar

do 1.6¡.c::. 

"Desde tanprana hora del día 29, anpe::ó 'la Acordada' -guardins blancas- a dar 

vueltas vigilando la población y dc$<1nn.tndo :J. todo el que encontraba annado al 

que, adanfis, pelaban. A eso de las nueve horas de la mai'l.ana coml'nznronn 11c!!::ir 

los compafteros de los ranchos y la comisi6n organi::adora de la manifcstaci6n, -

avisa a la Inspecci6n de Policía que la mani.fcstaci6n va a salir. La Inspcc--

ci6n contesta que no h.ty rerrniso y que hay orden superior para bnpcdir la mani

festaci6n. Los trabajaJorcs discuten si la manifestat:íón sale o no, aprobando 
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1'a mayorín que salga. 

"CCl!IO a las 5 horas de la tarde salimos del sa16n un corto nCmiero de com¡:rul.c-

ros; pero a medida que avanzábamos se nos jl.Ultaba m5s y más gente. Qlando 11.2, 

gmnos al cruzamiento de la Av. Hidalgo y la c. de Mat."UOOros, lugar céntrico, -

ya éramos muchos. En ese lugar explicó el campaficro Felipe Záratc, el motivo 

de la Manifest:aci6n, defendiendo el derecho de manifestar nuestras ideas;ya a-

bonlaba el tena de la represi6n gubernamental, cuando ror el rumbo de oriente -

de la avenida, llcgab.:i la montada al rn.1ndo de Aniceto Sifucntcs. El orador di

ce entonces que aquellos hanbres mont:.."ldos y c3rabina en mano, no son nuestros 

enemigos sino que, cmp..1jados 1-.::ir el h.."llilbre, se han hecho servidores de? la injl12, 

ticia social y, p:ir lo tanto, no disrorarán contra sus hcnT13nos hambrientos. 

Entonces llega Sifuentes h:tsta el orador pero sin que ninguno de los sures lo 

siga y pide el permiso fQr escrito para la manifestación. El compat1ero le en

trcg11 el oficio de la Inspección negando el penniso. Entonces Sifucntes le di

ce que cwninc a la c:írcC'l, pero h:m1bres }'mujeres rcspond1...'l1 a un;i voz: 'vamos -

todos'. El esbirro Sifucntcs saca su sable y echa su cab..1110 sobre la multitud 

que lo desnonta y lo patea, lo a;1cdrca y lo deja tirado. Cwmlo ven esto los -

subalternos de Sifucntes crnpie::iln a disparar sus ann:is al aire, o}'cndo tras del 

primer disparo, la ,·o:: de Atnnasio Ad.ame que gritaba 'Viva el Partido Comunis-

ta •, grito que fue seguido de una lluvia de balas del otro lado y pedradas del 

nuestro. Los compaficros crnpeznron a caer. En ese mCll\ento el grupo de donde -

más bajas hubo, sale nmibo al sur, tratando de llegar a la plaza de armas, pero 

no J-o..'.l.bi::L-:-.os :lnd.:lJ.o n-.uc!AJ, cu.::inJu nos cui.:uuL1.uau:-. las balas de la lJefcnsa y de 

la pal icín de a pie y caen más compañeros her idos y muertos. [l verdugo Pcli.a 

llega pistola en mano hasta un montón de seis ccrnpaJ1cros morilundos, 11reguntan

do por algWlOS de los a111 tirados. Una voz le contestó: allí están todos. Pe-

20.l 



i\a registr6 los cuerpos de los muertos y heridos. En ese mancnto es cuando ffi!!_ 

ta a la ccmi.µnflcra Martina Deras, que se encontraba abrazada de M.:icario mal he

rido. Entonces Andrés ?>o'úfie~ trato. de levantarse y de reconvenir a Pefla por su 

mal proceder pero, éste, le dispara d5ndolc muerte. Sigue Pef\a la revisi6n de 

los heridos. Se encuentra con Negrete, le dispara LUt tiro en 13 cabeza p;iro la 

puntería es desvi3da y el compañero cae fingiéndose muerto. Sigue la revisi6n 

>' se encuentra con el compafiero Zcferino Reres, scntn.do y herido de gravedad, y 

ordena a los suyos que le disparen y nuevas balas atraviesan a nuestro compnñc

ro dejándolo muerto. Pella le da el tiro de gracia. 

"Bien revisados todos los heridos y preguntando varias veces ror el compaf\ero -

Felipe Záratc, Pella se dirige al teléfono para dar cuenta de su fechoría al Cul!, 

tel General. Al regreso de Peña, los esbirros se encuentran al compafiero Feli

pe Uirate y le asestan un golpe en la cabc:-:a con intenciones de ultimarlo. El

canpaf\ero pierde el sentido y cuando vuelve en él, oye cflloo Pefla y tm b.lrguesi

llo lamentan mucho que a(m viva. Luego llega la autoridad civil a levantar ol 

acta de rigor. Ntmierosos compañeros son encarcelados e interviene la Jefatura 

de Operaciones Militares. 

"As1 cayeron asesinados en Matamoros, Coalruila, Z1 luchadores de la rcvoluci6n 

obrera y campesi.na que -a pesar de todo- habrá de triunfar en México y sabrlí -

cnstig:ir a los esbirros y a los amigos de éstos". 

El Machete, órgano central del P01, Sccci6n de la Intern.acional Conll.loista, re·~ 

gistr:ido el 13 de M:irzo de 19Z4. Clausurado el 6 de Junio de 1929. Saqueado -

el 26 de Agosto de 1929. México, D. F. (}\, 4-301-305). 
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Para_ 1930, como resultado de la lucha cmnpesinn_ en _la Regi6n Y.: d~ _ ~-~- ~~-~-i.s_t~'... 

cia tesonera de las organizaciones sindicales y de los ·comitéS-ncTnrios~ ~_se- J-.a..; _; 
- . -- ·"·-'· ¡ _, . --__ -.-

bia conseguido el reparto de 21,640 hcctfirens a- 2,31S_ejid~tarioS;-_s~,-·-~bargo, 

todas estas tierras, como se BpWlt6 nnterionncnte se localizaban ~ 10 perife

ria del Distrito Agricola, lejos de la zona de riego. 

En seguida se expone un cuadTO en el que se detalla el re¡n_rto llevado a e.abo 

de 1917 a 1930. (E. 6·80}. 

1'.JI!lO ~DE SJPERFICIE TOTAL f\.U.DJU) DE 
RESOWCIOO DE OILTIVO HECTARf:AS EJIDATARIOS 

Villa Juárez, Dgo. 20-·IV-17 710 5,637 009 

Benncjillo, Dgo. 27-Xll-17 300 1, 755 402 

C. Lerdo, Dgo. 4·XI-2Z 2,055 3,731 432 

Las Habas, Conh. 22· I-25 o ssa 31 

San Nicollis, Coah. · S Il-25 so 900 99 

Mnyrlin, Coah. 10-XIl-25 064 960 120 

&m Esteban, C.Oah. 28- 1-26 168 168 56 

Bilbao, Coo.h. S-VllI-26 420 958 130 

Viesca, Coah. 2-VI-27 424 4,570 150 

Lc6n Guzmán, Dgo. 22-11-28 441 929 179 

San lobnucl, Coah. 1-1-30 362 1 ,474 "º 
rorAL S,600 21 ,640 2,318 

Coroo puede aprccinrse, tan s6lo un 25\ de las tierras repartidas eran cultiva-

bles, tocandole pranedialmcnte a cada cj idatario menos de dos hectáreas de tie· 

rra cultivable, mñs siete de eriazo. De hecho tan solo al ejido de Lerdo rcci

bi6 600 hectáreas de riego. 
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11fil. 9 de Enero de 1934 se reíormi5 el texto original del Artic:ulo 27 Constituci2. 

nal, en el que aparecieron algunos conceptos que se prestaban a discusi6n, adc

m5.s de W1 rwcvo ordenamiento de sus preceptos. Para el punto b.1sico surgió Wla 

modificacil::n ftmdamental; desaparcc:ieron todas las catcgor:ias pol1ticas y todos 

aquellos m:ire magnum de conceptos relacionados y surgi6 otro concepto de mayor 

amplitud: los nucleos de poblaci6n". (E. 6-80) 

Tal parcela que los peones acasillados por fin eran sujetos de dotaci6n, sin -

aobargo en Marzo de ese año con el primer C6digo Agrario del Presidente Abelar

do Rodrigue;:, se priv6 nucv.:t.'!!cnte a los nuclco:; de poblnci6n dentro de las h."1-

cicndas, o sea n los peones acasilla<los del derecho agr.i.rio; s.i.n anbargo dicho 

C6digo si beneficiaba a los haccnd.:idos cano puede apreciarse en el Artículo 53. 

En las canarcas donde se practiquen cultivos cuya t6cnica agrícola, evcn-

tualidD.d de cosccha.s o requisitos de organiz.aci6n no aseguren rendimientos eco

nánicos dentro del régimen agrícola ej idal que estatuye normalmente este Código, 

la necesidad de tierras, bosques y 3[!!.JaS de los solicit::intcs, podrá s.:itisfaccr

sc mediante el csta.blccimicnto de wto o m.:ís distritos ej id.::tles, si se logra la 

confonnidad de la mayoria de los ejidatarios del nucleo o de los nuclcos, así -

como de los propietarios afcctables, quienes aportaran, de acuerdo con las pro

porcion3lidades que establece el Artículo 35, las tierras, bJsques y aguas suíl 

cientes para la necesidad de los nuclcos y los elementos indispensables para la 

instalaci6n conveniente de los ej iJa.tarios". (E. 6-81 ~82). 

Los hacendados de la Canarca se apresuraron a presentar ante sus respectivos &.2. 

biernos estatales la formaci6n de Wl distrito ejid:il, proporcionando las tic-

rras y dinero suficientes )'en menos de i.."Uatro meses, se forr.iaron los distritos 
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ejidales. 

En CcaWila se proporcionaron los predios de Gilito y 1-bmDs en ol m.ttticipio de 

Viesen, y dentro del JI1Unicipio de S8n Pedro, los predios de Santa Rita, el Nilo 

y el Prado, quednndo obligados a la instalaci6n de los ejidatarios, para lo -

cual aportaron $50,000. oo 

En Durango se aportaron las tierras de Mlrta, 5a.nta Lucía, La Ylctoria., &ln P!,. 

blo, La Esperanza, La Fortuna y La Fe, fincas ubicadas en el pcrimctro Lavín -

del municipio de Gánez Palacio, asi como la cantidad de $50,000.00 para la in~ 

t.alaci6n de los ej id.atarlos. (E. 6-84-85). 

"Con dicha medida se di6 por resuelto el problema agrario de la Laguna no acep

tándose lll!is solicitudes de tierras. Pnra JllUCh:is, estos distritos representaron 

verdaderas reservas a donde se enviaban a Jos campesinos descontentos; frncasa

ron por completo principalmente ¡x;ir no contar con agua, estar ubicados en tie

rras de segunda clase y no contar sus oo.ipantes con rco..trsos cconánicos sufi-

cientes para llevar a Wcn ténni.no las labores agrícolas. 

"El total de cmnpesinos acernadados en los distritos fue apenas de 1,065 (según 

Restrepo y Eckstein) y su fracaso di6 lugar a que los peones orientaran princi

palmente su lucha como asalariados, .'.l exigir un 111Cjoramicnto esencial de sus -

condiciones de vida. Se consideraban ellos cano verdaderos obreros del ca:mpo, 

sin otra fuente de ~reso que su salario, y que no po<l:ian recurrir a los me-

dios h3bitualcs de que disponiaÍi. cmnpcsinos de otras regiones del pats, o sea 

a la aplicaci6n de las leyes agrarias". (}.., 4-26). 
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Porfirio Jlcm:!indez en contraposici6n a los datos relacionados con el nCancro de 

campesinos ubicados en los distritos de riego rcport:a que tan solo 365 solici

tantes de 1,405, lograron reparto, quedando t,040 fuera del mism::i. (E. 6-86). 

De esta manera tennin.a el segundo período de este proceso agrario, perfilándose 

una lucha m4s organizada y clasista en los dos afies previos al decreto del 6 de 

Octubre de 1936. 

En opini6n del investigador Pablo Mach.1ca Macias, con la formacilin del Sindica

to de Trabajadores Ferrocarrileros de la Rcrública Mexicana, en 1933, las orga

nimcioncs sindicales del campo y de la ciudad, tuvieron un runto de apoyo que 

~impuls6 la organización de sindicatos y tm punto de referencia para la intcgra

ci6n del movimiento sindical: 

" ••• Siendo la primera agrupación de tipo vertical que se form5 a nivel nacional, 

de una sola industria o empresa. Los ferrocarrileros locales, fonnaron la sec

ci6n 9 del sindicato y su primer secretario general local fue el oficinista Je 

la casa redonda Mariano Piorrcgo, quien resultó electo en Asamblea cerrada. Por 

aquel tian¡.o los ferrocarrileros eran el gtupo más avanzndo de la clase obrcrn • 

• • . lbbíari >"' sostenido h.iclgas y sus líderes eran IPncstos y preparados forman

do Wl gran contraste con los líderes gobicm istas r corruptos de la CJU.f". (E, 

2;139-140). 

Otro factor que impulsG el sindicalismo Je acuerdo a Ja opinión de \.'arios inVC:!_ 

tigadorcs fue la clecci6n del General I.ázaro C!irdi:m;1s a la rrcsidcncia c!e la ~ 

pQblica, lo cwl aceleró la sindical izaci6n, pero no el reparto de tierras. 
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i,a op:lnil5n del Profesor Santos Yaldés es la siguiente: 

"A 'raí.z. de la llegada del General Uiza:ro C5rdenas a la presidencia' de la Rcpli.

blica se vigoriz.6 -con entusiasmo jmn.'i.s visto- la organi:zaci6n. de los trnbnj a

dores. especialmente de los obreros, los campesinos y los maestros. Una nues

tra de esta fuerte olead.a de organización laboral fue la fonnaci6n en las ciu

dades de Torr~ y Gánez. Palacio, de la Fedcraci6n Sindical revolucionaria de 

1n Canarca Lagunera y la Fcderaci6n de Obreros y Campesinos, respcctiv.wcnte, 

Ambas agrupaciones recogieron la inquietud cmnpcsin.:t generada par los bajos sa

lnrios, las tenroradas largas de forzoso desC!llplco, lo reducido e insalubre de -

las habitnciones, las largas jornad:ls de trabajo, la falta de servicio médico, 

la carcncin de escuelas y la existencia de tiendas de raya en todas las hacicn

dns y ranchos laguneros. Los dos organismos instauraron sobre la base de la ns_ 

tividad organizativa y de propaganda, la wiidad obrero-campesina, y ln estable

cieron de m.:mera natural y, a la vez, s6lida". (M, 4-51), 

Una vez. establecido el sindicato en cad., hacienda se dcmandaln al patrón a tra

-vés de un pliego petitorio ciertas dan.:mdas sencillas y que estaban sancionadas 

por la Constituci6n: 

1) Salario de $1.50 diario durante todos los dí.ns del año. 

Z) Casn-hnbitaci6n decorosa. 

3) Reducci6n de la jornada de trabajo a 8 horas que ern lo cpe estipulaban la.s 

leyes. 
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4, - lntervenc:i6n- del Sindicato en el mO!llcnto de pesar el algod6n de 1115 piz

cas. 

En estas cirCWlStnnCias. los sindicatos de obreros agricolas comenzaron a 

mult.iplicarsc con el apoyo de los que ya funcionaban en fonna orgnnizada 

tanto en el cmnpo cano en la Ciudad, mientras que en las principales ciu

dades, ".,.probablemente alentados por el presidente Cárdenas, el SinJic:!. 

to Nacional Ferrocarrilero se di6 a la tarea. Je unificar a los trabajatlo

res de todo el país, especialmente a los de las grandes industrias. La -

sccci6n 9 nombr6 unn comisión que la integraron Fidel G6mcz, Tc6filo Sár!_ 

chez, l·bnuel Sauceda, Refugio Mora, etc,, para que celebraran juntos con 

los diversos grupos obreros locales, pacientemente lograron convencer a ,.. -

los jaboneros de La Esperanza, a los trabajadores te~tiles de la Industrial 

del Nazas, a los electricistas y tranviarios, para que se unificaran en si!!_ 

dicatos de lucha, Tmnbién visitaron los canision.'.l.dos a los metaHirgicos de 

la Peftolcs en Torreón donde fueron bien recibir.los¡ l .. ·s aconsejaron que se 

sarudieran de la tutela del sindicato blanco controlado por la empresa". 

(E. 2-140). 

De hecho los sindicatos blancos se multiplicaron imrulsados por los hacen

dados y las autoridades locales. los hacendados utilizaban también a los 

sindicatos blancos como grupos de choque, :;icndo muy frecuentes los en·

frenbllllicntos entre los dos grupos. 

En 1935, Vicente Lombardo Toledano y Alfonso Trueba Urbina recorrieron las 

principales ciudades de la Rcp<iblica impulsando la sindicalizaci6n. 
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. - .. 

En°'Torrc6n, en la Casa del ObrerO s~: o~g~i-~6 ~ ~~rio'"-~Ei -·:_"imParti~~on los 

dos· máestros wtiverSita~ios -~obr~ ~recho -l~bo~·i·~y-:_~Ó~~-i6ii-:d~--~-ÍJid-ii:.lt.Os; 
se prOlonga~n ·en U,~~;\10rid~:_.~ián~~~ --d~'-Í~ :úi.1g~_'..-~~'.'~¿~\~~¿~~;:~~-:-~i.S~s-
Rcvólucionar.ios" diCtábtui COnfe~~~~f¡~: a los ñ~isi:entéS·~ · ~h· :ro. rml~~i~· triibaj!. 

'.1. 
dores. (B. 2~141). 

El ·27 de Septiembre de 1935. se ccnstituy6 en la Lagima el "Comité Regional de 

Defensa Proletaria" integrada a la central en in ciudad de México. El comité 

integr6 n todas las organiuicioncs sindicales y de clase }' dirigi6 las princi

pnlcs huelgas: la deM.:mila, que fué la primera, la de San José del Viftedo, que 

fuC donde por primera ve= se exigió un contrato colectivo de trabn.jo, la del 

ltonn.iguero en Matamoros, ln de San Lorenzo en San l'cdro organizada por el sin

dica.to blnnco que se adhiri6 al Cotni té y rmJchas otras. Este movimiento de huel 

ga estaba encaminado u preparar la gran huelga general. 

La primera luiclgu de peones estalló en la Hacicn<la de ~1:1.nila, el 11 de Junio de 

1935, y contó con el apoyo de los obreros urbanos de G6mcz Palacio y Torreón, 

algunos de cuyos dirigentes eran miembros de la CRC?-1 y del Partido Camunista. y 

que desde tiempo antes venían colaborando acti\•amentc junto con los ttUlcstros I'!!. 

ralos en la oricntaci6n ideolá~ica en las haciendas. (A. ~-27). 

Los maestros, ferrocan·ili.:rú,;, .;:stu..liantc~ y trnbnjndore~ urbanos y agricolas -

apoyaron con comida y elementos para refor::.ar las guardias durante las 24 horas 

del día en los 54 d1as qu~ dur6 la hlelga. 

l.:l reacci6n de las organi::.acioncs patron.nlcs y cr.iprcsarialcs de todo el pals 

inició una lucha ideológica a nivel de la propaganda que el Profesor Santos Val 
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d6s describe de esta forma: 

''Pese a esto, nada pudo vencer el entusiasmo popular, que cre6 lUI servicio ini!!_ 

terrumpido de nlimcntos, medicinas, prcndns de ropa, etc., para los huelguistas 

campesinos de Manila. Pero no todo era pan y dulzura: los patrones y sus adlli

teres inventaron el fantasna del canunismo, que según ellos recorría las ciuda

des y los campos laguneros. Se habl6 de la corn.Jpci6n y de la inmoralidad. de -

quienes apoyaban la huelga, de la dcstnicci6n de los hogares, del odio a Dios, 

y no se dejo resorte sin tocar. Consiguieron dividir a los campesinos pero en 

cnda hacienda o rancho importante, la mayaría estaba en favor dl!l sindicato: • 

eran los rojos, los comunistas, los buscabullas, los sin Dios, lo:> i.J"t<ioralcs. 

Los otros cnm los apostroll.'.ldos, los defensores de la propiedad privada de la 

tierra, de lr1. cxplotaci6n del hombre por el hombre y Je las tiendas de rara. 

Los 'grandes diarios' r las 'revistas serias y ponderadas', crcarun alann.a na· 

cional que brincó las fronteras''• (M. 4·52). 

La h.Jclga fué considerad.:1 ilegal, pero los trabajadores se ampararon y el Juez 

del Distrito Arturo l'-brtínez Admnc, concc<l16 el amparo, tennin;m.do la huelga 

victoriosamente el 4 de Agosto. En seguida presentamos un corrido en que se 

describen los pormenores de la misma, escrito por Adrian Vargas Gon::álcz., uno -

de los 1>.:trticipantes: 

CORRIOO DEL t.DVIMIINl'O DE HUELGA DE LA lL\CIEN!lA 

MANIL\. 

Año de mil novecientos 
treinta y cinco en la ocasión, 
esdichernnc compatriotas 
mi más bonita canción, 
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la canci6n de la esperanza, 
de libertad y de uni6n. 

Voy a dar un ponncnor 
de lo que nos succdi6 
en la Hacienda de Manila, 
cuando la huelga estall6, 
ese día once de junio 
treinta y cinco que pas6. 

En este cantar proletario 
seftores pongan cuidado 
del movimiento de huelga 
que en Manilu fue implantado, 
por cincuenta campesinos 
que se hallaban htmtillados. 

Bajo el ideal traicionero 
del tirano Capital, 
que malos tratos les daba 
y raquítico jornal, 
los c.nmpcsinos sufrínn 
una situ.:J.ci6n fatal. 

Sufrieron el hambre y 1 a sed 
por las tareas tan pesadas 
y del oprobio y la infamia 
vieron las huellas marcadas, 
en sus hogares benditos, 
sus familias adoradas, 

Porque ese coronel Bello 
sub-jefe de Operaciones, 
nuy altanero gritaba 
a todititos los peones, 
para ver si desistían 
de sus l:ucms intenciones. 

Y el Sindicato Blanco 
nombrado Maclovio llcrrera, 
dcsafi.;iba a los miembros 
del Sindicato Rivera, 
por los aco1lsejamientos 
de ¡._ burgur.:sía extranjera. 

También de 1.:is t,UJ.rJias LL'.!H~ns 
r.agadas por los patrones. 
que a m1.H~rtc los amagaban 
con crueles depravaciones, 
esos hombres inhurn.-i.nos 
de traidores cora=oncs. 
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Tan s6lo porque ped1nn 
todititos en Wli6n, 
las garant:ías que nos da 
la Ley de la Constitución, 
a todos los proletarios 
de IUlestr.i rica Naci6n. 

Esto succdi6 en Manila, 
en la Región Lagune1·a. 
cuando el Sindicato Obrero 
dcnaninado Rivera, 
se prop.tso a desafiar 
n la turgucsía extranjera. 

Al cual estaban sujetos 
a callar y obedecer, 
cumpliendo con un deber 
se lnn:z.aron a la luelga, 
hasta morir o vencer. 

Este d1a cu:itro de jWlio 
presente tengo ese dia, 
se enviaron las peticione~ 
a ver si las conccdian, 
los patrones de la l!:::icicnd..o 
los Hennosillo García. 

En el legajo que enviaron 
iban justas peticiones 
el aumento de salarios, 
material de curaciones 
y para los cumpcsinos, 
pcd1an sus habitaciones. 

La copia de peticiones 
se cnvi6 a la Junta Central, 
para que la resolviera 
siendo autoridad arbitral 
y contestó el Presidente 
que la huelga era ilegal. 

Al recibir la noticia 
con gran desesperación, 
los cmupesi.nos pidieron 
ay. para su protección 
ay, para su protccci6n, 
amparo al Juez del Distrito 
de la ciudad de Torreón. 

}bs luego el Juez. de Uistr1to, 
con un.:i orden tcmin.:mtc, 
fue quien concedió el amparo 
al grupo solicitante 
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y les di.6 su protecci6n 
COJIO honnrdo gobernante. 

Ese f..t:Jrt:!ncz Ad.:lmc. 
que el amparo conccdi6, 
siendo él el Juez de Distrito 
que con su deber cumplió 
y a todos los compañeros 
su gran wuistad brind6. 

No obstante que }'ª ruiqmrados 
los C.'.llilpesinos se hallaban, 
todas las clases burguesas 
vilmente los maltrataban 
y ellos con \·alar siniestro 
decían que no se rajaban. 

En cambio así soportaron 
Jmsta el Ctltimo momento 
que obtuvieron la victoria 
ese din. cuatro de agosto 
sin ningún dctonamicnto, 
quc.gl"llba mi pcnsrunlcnto. 

Obtuvieron libertad, 
dejaron de ser cautivos, 
porque en la reñida lucha 
siempre marcharon unidos 
los caupaflcros de clases 
que se hallaron oprimidos. 

Después de tanto sufrir 
y de l'ivir huro.illados 
por parte di:- la rcacCi6n, 
ahora fueron respetados 
sus derechos que tenían 
por tnnto tianpo ultrajados. 

Así se triunf6 en Manila 
segCtn lo marca la historia, 
por eso sicrnpre contento 
he elogiado la Victoria 
de mis hermanos de clase, 
por su labor meritoria. 

Vj va la unión 4u~ es la fuerza, 
vi·.ra la Constitución 
viva la U!y del Trabajo, 
que rige nuestro nación 
y el pabellón rojo }' negro 
símbolo de rcdcnci6n. 
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Adiós, tnmbién me despido 
de todos en general, 
de mis hctlll.lllOS de clase 
en nuestra luch:i social, 
dej lindeles de recuerdo 
mi saludo fraternal. 

Para pulsar la guitarra 
se necesita ima púa 
y el que dirigió la huelga 
fue el compañero ?-Urua. 

Yo ccmpusc este cor1·i<lo 
sin ningima pretcnsi6n, 
es el sentir proletario 
de mi noble coraz.6n, 
que lo envío cano recuerdo 
por todita la naci6n. 

(E. 6-87-91). 

Postcrionncnte la creaci6n Je la Confcderaci6n de Trnbajndorcs Mexicanos (en-O 

fue otro pwtto de npoyo para el movimiento sindical, dándose tma alianzn entre 

esta y el comité de Defensa Prolctarin, en la que los mianbros ·del partido COJtl.l

nista eran los n.Ss activos. 

~r su parte los hacendados organizaron sindicatos adictos que se denominaron - -

sindicatos blancos para lo cual contrataron peones del centro del pa'i.s, as'i. mis

mo formaron el sindicato Patronal de Agricultores de la Comarca Lagtmera, cantan 

do con el apoyo de las autoridades. 

Las h.lelgas subsiguientes a la de M.1nila también fueron declaradas incxistl?Iltes 

e inclusive intenrino la Secretaría de Gobcrnnci6n con fallos contrarios a los -

hlelguistas, lo que origin6 que se llevara a cabo una manifestación de protesta 

en la Ciudad de Torreón. 



Pablo Macb.icn ~betas, refiriéndose a lns tácticas de lucha del c:mnpesinndo, ha; 
ce ln si1;uicnte compnroci6n ent~~ ins ~ifcstncio~~s obreras de aquel ~tonces 
y las de ahora. 

11AqUcllos aft.os fueron de tiUínica lucha sindical, cuando las conquistas labora

les fueron obtenidas a base de lu.iclgas, mítines y manifestaciones tumultuosas, 

ayudándose mutuamente con paros escalonados. Est5 dcrnostrado que los mejores -

logros se obtienen de esa manera, los nnhelos obreros no se obtienen con diálo

gos, los patrones nunca cederán por la buena, solrunentc las marchas de las masas 

desbordadas en las calles apoyando sus movimientos, surten el efecto deseado; -

aquellas ronifestacioncs si seflUicrc desordenadas eran hechas por hombres libres 

que buscaban su mejoramiento luchando con las Cinicas armn.s con que cuentan, no -

eran los tristes desfiles obreros actuales organi::a<los por los líderes charros, 

de mansos acarreados para aplaudir a los c:irulidntos y a los funcion:irios en tur

no". (E. 2-142). 

De hecho las tácticas de lucha de ambos bandos cmnbiaron. Los c:un;1esinos gana-

ron las calles y las plazas, mientras que los hacendados crcab..1n sindicatos bla!!. 

cos y c:;eguían sot.onu:indo a las autoridades loc:iles; o sea, " ... , al llegar al GQ. 

bierno el General L.1zaro Cárdenas, su ideología izquierdista se reflejó en este 

ITl)Vimicnto. Los patrones se defendían, maniobrabm, mac¡uinJban pero ya no conta

ban con impunidad p3ra sus actos. Despedían obreros y campesinos, pero )'il no -

los perseguían, ni les sacaban los rmJebles de sus casas y se los quemaban, para 

que estos actos sirvieran de escannicnto". ([. 6-92), 

VicnJo la inevit.;;.bilid:id del Reparto A¿:raria, ¡~rono·:icrcn ror se!¡unda vez la -

creaci6n de distritos cjidales en la Llguna, y de esta fonna, aceptando que la 
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PTiJne~_ CTeaci6n de los: mismos," no bah~ fwu:_ionado,_ pero ,de nuevo, cano en el 

casó- anteTiOr.- se-poii1Bn .dos COndiciones: 

.. :_,_ - .- ;' :_,, 

1) -·a10s -Fl~éllban y ejecutaban- lo. CTeaéi6n de los_ dist~itos_ y 1_ 

2) · -~~gtan-1~-- ~nmnt1a de que no bllbr'ia m5s Teparto ngnrio ~-In .ean?_rca. 

Porfirio Hemández_ relata los pormenores de este intento: 

"Los hacendados scguian buscando la forma de defenderse y el día 23 de Marzo de 

1936 ·se reunieron en el Pnlncio Municipal de la Ciudad de Torrc6n el Scf'lor Pedro 

SI.miaga Luján, Pedro Qmzino Gucreca, Pedro Torres S1nchc::, Carlos Franco Anne~ 

riz M. y ~L-trio M. Blnzquez y tui."\ comisi6n de campesinos del Segundo Distrito Ej_!. 

dal de DJ.r:lRgo (el de la Laguna) con el 1 iccncia<lo Ramón Bcteta que pres id'.ia ln 

Comisi6n de Estudios'del Probla~"\ de la Laguna. En esa rcuni6n los agricultures 

manifestaron que accptab:ln la realización plena del decreto del 15 de Octubre de 

1934 que declara procedente la creaci6n de los distritos c.i idales en la Comarca 

Lagwiera, por lo tanto es'taban <le acuerdo en acmnod<ir 3,500 campesinos de la par. 
te de Conhuila y 1,040 <le la par-re de D.lrango. 

"Se comprometían a entregarles cuatro hcct.!ireas de riego a cada WlO, ofreciendo 

las 'tierras de Cnlder6n par.i los camresino:s Durangucnses y las de Gilita para -

los Coahuilc:nses, cuidnndo siempre que quedaran alejados de la zona de riego con. 

trolndn por los tuccndados, aduciendo que su deseo era que no se rompiera la tmi. 

dad agrícola de la Comarca. 

'.'A cambio de este ofrecimiento pcdian que el Gobierno les diera garant.ias de que 
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ias haéiendas ·ya. no serian afectadas i:ostcriOnnente por nucvOs _peticiones de -

ejidos y que el probl(!l\!1 agrario quedara tenuimulo pílra siempre en.la Ccrnarca 

Lagun_era11 • (E. 6.:.gz): 

Los acontecimientos_ posteriores de Abril a Octubre que dieron fin al conflicto 

Con el d"ecreto del 6 de este mes fueron los siguientes: 

1. El Licenciado Bcteta presenta al General ainlenas los resultados de su gcs

ti6n y se estudian las soluciones durante dos meses. 

2. El General Cirdcnas visita la Regi6n los días 27 al 29 de JLmiO y recorre la 

L.i.guna, sugiriendo que las tierras debcr1an darse a los nuclcos de poblaci6n 

que la Ley seiialaba con derccm a ellos. 

3. I.os hacendados aceleran la formnción de sindicatos blancos, algunos de los -

cuales se pasan al Canité de Defensa Proletaria; no ob~tante, ¡iara sabotear 

la huelga general que se avecinaba, trajeron die:z. mil campesinos de los es-

tados circunvecinos. 

4. El General Clrdcnas pidió que se evitaran las l'11elgas, a cambio de lo cual -

ofrecia la posibilidad de aplicar la Ley Agraria para 1937. 

S. Para el 26 de Mayo, .120 sindicatos que agrupaban n unos veinte mil campesi-

nos crnplaz.uWn u bJ.elga liVr la firr..:i. Je ur1 contrato colcct i\'o de trnbajo. 

L3 liga de Comunidades Agrarias de la CNC no scc:und6 el cmpla:z.antiento a Wcl 

go.. 
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6; Se aplaza la h.ielga al J 5 de Junio a partil- de la' reinsta.lnci~n de 250 cam

pesinos que habían sido desocupados. Est.e aplazamiento es logrado por las 

pltiticns que dirigía el Secretario Part.icular del General Cárdenas con 6 r.:, 

prescntantes patronales y 3 de los trabajadores en la Ciudad de .México. 

7. Se trat6 de fonnular un contrato-ley que resolviera íntegrmuente el problrnia 

que desde afios atrás agitaba la regi6n, pero In b.Jrguesía no nc:eptaba el -

arreglo labornl ni tampoco el agrario. 

8, No habiendo llegado a ning1'.in acuerdo, se traslada a la Rcgi6n el Secretario 

del Departamento Aut6nano del Trabajo para buscar la fonna de evitar la fue!. 

gn general, pero sin t!xito alguno, vuelve a la Ciudad de México. 

9. Reunidos en el Teatro Princesa 1,200 delegados de ciento cuatro sindicatos y 

presidida [X)r Vicente Lanba.rdo Toledano, ~!ario Pav6n Flores e Ildefonso Lara, 

de la dirección central de la ffif se- acordó emplazar a lruclga para el 13 de 

Agosto. 

10. Todavía se esperaron S días y entre el JS y 19 de Agosto se colocaron las -

banderas rojinegras en las llamad.as casas grandes de las J~ciendas crn?la:.a

das. 

11. Con todo y que la Calllisi6n de Peritos habla suscrito Ul". dictámen favorable a 

los intereses de los peones, mismo que habla sido rechazado en su integridad 

por los patrones, se declaró el movimiento cano "inexistente'', lo que impli

caba. que si los 20,000 lruclguistas no volvían a sus trabajos quedarían cesa

dos sin responsabilidad legal para los hacendados. 
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12. El ej~rcito interviene quit~o las bnndcrus de huelga Y )lrotegicrido a_-los · · 

trabajado~cs no s_indicalizndos, registrtindo~~ tm.lcho~.-casos -a~ siincr~ entre. 

esquiroles y lt.Jelguistas. 

13. Lo-s dirigentes del movimiento fueron de.tenidos y procesitdos. 

14. El.--Juez del Distrito, Licenciado Arturo J-brtínez Adame, concedit5 el amparo 

a los· sindicat9s canplicfindose la situaci6n. 

15, Oirdcnas citl5 al Comité de Huelga en ln Ciudad de México y ofrcci6 que el 

reparto agrario se lle\·aria a cabo en dos meses, por su parte el Canité -

suspcndi6 la luelga, la cual sería rcarwdnda si para el mes de Octubre no 

se aplicaba·la ley agraria en la Com.:i.rca Lagunera. 

16. Dcs¡;uós de efectuar un c:1lculo del costo del reparto, 300 millones de pe-

sos y de confirmar la dis¡>0nibilidaJ h.1.ccndaria,cl General J..5.zaro Cárdcn.:i.s 

emite el 6 de O:.tubrc el Decreto de Reparto Aflrario en Ja I~gun.:i.. (E. 6-95-

96, A. 4-27-28 y M.2). 

Es importante hacer algunas reflexiones analíticas sobre esta etapa para detcc-

tar qué condiciones histórico-sociales detenninaron que un conflicto de carácter 

econllmico-reivindicativo, se convirtiera en un conflicto de clase, por un lado; 

y por el otro, para desnitificar al cardenismo, al cual se le atribuyen los mé

ritos de esta lucha, mcnosprccinndo o no tt11laruio en cuenta el contenido de cla

se que adquirió el conflicto en la l~c11na. 

1. El primer factor irnrortnnte es el relacionado con la estructura ccon&iica. 
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Cano se npunt6 en el capitulo anterior, en la LnÍiunn deSde.: 1830 se da wt -;. 

proceso de ~cunulaci6n cnpitnlista a partir de In ÍntCrvei\~Í6n del capital 

extranjero, proceso que es suspendido tanporalrnentc durante el conflicto 

armado de 1910 a 19'17; continuándose postcrionncnte dicho proceso h.1.sta -

1936; mismo que se Interrumpe con el reparto. 

Las caractcristicns fundamentales del misroo son las siguientes: 

1 .... La estructura económica: 

a) Ln imp:irtnncia de la Lnguna para la economía nacional ruede operacio

naliznrse en los siguientes datos: u •.• en .1930 vivía allí solamente 

el 1.3\ de la poblaci6n ccollÓl'l\icamentc activa en la agricultura del 

pnis; no obstante, se localizaba en el Srea el 111. de la super.ficic 

regada nacional y se producía casi la mitad del nlgod6n y el 7.6\ del 

trigo". (A. 4·22). 

b) El sistuna de riego, era de los m:ls adelantados del pa!s, si tarnamos 

en cuenta la inversi6n por hectárea de 700 pesos, aspecto ap.m.tado -

anterionncnte. 

e) Existencia de WlD abundante JD.'.l.no de obra cxplotad..:J. durante un período 

muy prolongado, de .1830 a 1910 y de 1917 a 1936, 

El nivel de cxplotaci6n puede precisarse si tomamos en cuenta que las 

jornadas de trabajo nonrmles er.:i.n de 12 horas, en contraposici6n a las 

och:I marcadas en la Ley Federal del Tralnjo y que el salario, tal y C2_ 

mo se dcscribi6 anteriormente cra <le 75 centavos, un 25~ más bajo a lo 

que la Comisi6n Ue Estudios <le la Dclcgaci6n Agrarja rcccmendaba y Wl 



SO\ menor a las dmia.nd1is-~ _lOs_--trabaJD.d.ores,·- atl~s:dC.·ias_condicio·-
_ nes de tl"2:1bajo _en ~as haci~~ e,n. ~C¡i~~ Y:-"ias<:~d0_ :~~-'~-taci6n dC los 

.·,-,". 
peones acasill~doS. 

·Esto nos dá elanentos pa~--~n~-:.qu~-_-iá~;~~sn de:-piUSVa1iá_era mayor 

del SO\. 

-- -- - -- _: :_; ,·;-, 

2. · Rcspec~o al elemen_t:o_jur~ico_. po~~t~_ ~- 5':1 a_specto fonnal y real tcnanos 

que: 

a) El Artiailo 27 de la Constitución, as~ camo todas sus reglamentaciones 

hasta 1934 rePresentaban un obst5culo para un reparto agrario en la ~-

Laguna. 

b) El Articulo 123 así como la Ley Federal del Trabajo no era aplicado en 

las relaciones laborales. 

e) Los hacendados eran representados \•lcnamcntt.: en sus intereses por las 

autoridades, y cuando por presiones del campesinado, por cjanplo la -

crcaci6n de los distritos ejidales en 1934, la ncci6n era planead.a. ror 

ellos y ejecutada. bajo su supervisi6n de tal fonua que sus intereses 

no fueron afectados y en todo caso aprovechaban dichas medidas, como 

en el caso de esos distritos, que se convirtieron en concentraci6n de 

trab.l.jadorcs inconforr.ics. 

d) m. poder de cocrci6n que los hacendados tenían a travl!s de sus propios 

r><Jlicías que en todo caso era reforzado por el ejército y las autori~ 
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des civiles. 

e) ·En ·relnci6n a· la intervenci6n de Cárdenas al final del conflicto, qu.2. 

· da_ claro cómo la intcnci6n de Cirdcnas era tan solo, en todo caso, e~ 

tudiar la post bilidad de aplicar la ley agraria para 1937, ya que 111 -

huelga general no fue apoyada por la Liga de Conrunidadcs Agrari1ls que 

resµ>ndia de fama mlis directa al control político del Gobierno; así 

mismo,la intervenci6n de la Secretaría de f;0bemaci6n que fall6 en -

contra de la huelga, y la intcrvenci6n del ejército, plantean cuál era 

ln posici6n del Estado. 

Todo esto da elementos para suponer que el Decreto del 6 de Octubre -

respondió a lns pl'csiones de Wl movimiento de masas que 'el cardenismo 

no pudo controlar políticnmcntc y que tuvo que desviar a través del -

reparto de tierras. 

3. El tercer factor de la organizaci13n c;unpcsina y la lucha de los tnlbajado

res podría analizarse de la siguiente fonna!~ 

a) Se dA un proceso de organizaci6n <.'Il continuo ascenso desde los prime

ros afias de los veinte en Tlalualilo, G6mez Palacio, San Pedro y J-.hta

moros. 

b) Con todo y que el objetivo de lucha siempre se presenta de una forma -

dual entre la lucha por la tierra r la luch:l por el trabajo, este últi 

mo se hace m!is claro y preponderante al fin.il del período y llega a -

constituir el objetivo de la tulclga general: Contrato Colectivo di'.' Tra

bajo. 
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e) Sobresalen durnnte todo el periodo grupos de obreros avanrodos que Pl"2, 

muevcn,orientan y sostienen idcol6gicamentc el movimiento. Al inicio 

del mismo, son elanentos de la OlCf.! como en Tlall.mlilo, )" posteriormen. 

te son mimbros del partido Cam.m.ista los que rctai.m la acci6n sobre 

todo Cn r.ánez Palacio y Matamoros. 

d) La lucha se da tanto en las ciudades como en el camro, intcgr!mdose el 

1movimiento a partir de la acciGn del Sindic.1to de Trabajadores Ferro

carrileros de la República Mc..:icana, de o~ani::acioncs cano la Liga de 

Escritores y Artistas Revolucionarios y en los últimos afias a través -

del Canité de Defensa Proletaria y de la CTM. 

e) El logro de una conciencia de clase m.'ís o menos generalizada producto 

de la vivencia raisma de ln cxplotaci6n )' de la acción de los obreros -

más avanzadcis del Partido Coounistn que supera los resultados físicos 

y psicol6gicos de la represión continua desde el reestablecirnicnto del 

orden constitucional h:lsta el decreto del 6 de Octubre de 1936. 

Los mementos finales del proceso no fueron nruy clnros par:i la ro:iyor1a de 

los trabajadores sindicalistas, pues como es la opini6n de don Manuel 1-U·· 

rrua, dirigente de la lulelga de Manila a quien conoci en el Ejido de Bui

trón, uuc en 1975 y 76 se convirti6 en un centro sindicalista y que coin

cidl• con el punto de vista de IPri Dc>lorcs Záratc, organizador incansable -

del Pc-rtido Couunista y con quil·n tuve un contnct.o más o mt:1ws continuado -

en el Ejido de Sacrificio: 

Fl movimiento sindical i!:tn tuvo una Uinámica propü• desde los rulos veintes, 
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se aceler6 a partir de 1934 con el cardenlsma; sin embargo, no era un producto 

de la polltica de masas del cardenlsmo, era un resultado del desarrollo del c~ 

pltallsmo en la Laguna y de las condiciones materiales de explotaciOn centena

ria, sufrida por el trabajador agricola en la Comarca; sin embargo, el movimie_!! 

to no pudo integrarse a nivel nacional con otros movimientos, co~o los habidos 

en Veracruz o en el Centro de Durango a pesar de la acciOn dirigente del Parti

do Comunista, perseguido por el callismo y obligado a trabajar en la clandesti

nidad. 

Las luchas populares y el desgaste del callismo dan origen al cardenismo con su 

polttlca populista de masas, el cual llega a englobar al movimiento sindical CO.!l 

textualmente por medio de la dirección que toma la CTM en la huelga general y -

que lleva a la negoclacl6n y al reparto de tierras. 

No se conslgulO el reconocimiento legal de los sindicatos, n1 el contrato cole.'=. 

tivo de trabajo para. todos los trabajadores agrlcolas, tan solo se consiguió -

para algunos, la tierra y el agua, la asistencia técnica y el ser controlados 

pollticamente, a través de organizaciones corporatlvizadas. 

El primer objetivo, libertad de organización sindical y el contrato colectivo -

de trabajo no ha sido conseguido aOn a pesar de continuas luchas que el obrero 

agrlcola ha tenido contra el patrOn y las autoridades locales y federales, por 

ma.s de 60 ai'los. 

Con todo y que otros Investigadores llegan a conclusiones similares. sin embar

go hay investigaciones que enfatizan las condiciones del contexto como factores 

determinantes del reparto: Toma.s Marttnez Saldana (C.19) y Letlcla Ga.ndara Men

doza (C.20). 
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. ·CAPrn.nn CUARTO 

REPARI'O AGRARIO y TIESARROU.0 ·na EJIOO. 

E.si.e peiícido se i.niC:iil con el reparto cardenistn y tenninn con las modificacio

nes a los Arttculos 3o. y 27 Constitucional rcaliuidos ¡:or el régimen alananis

ta. 

En-este periodo se transfonnn en la Laguna el régimen de propicdnd de la tierra 

al generalizarse el sistana ej idal¡ se organi::a a los ej i<latarios, incorporánd2_ 

seles nl aparato corporativista. del Estado, se im¡-ulsa el dcs::trrollo de las fue.!, 

zas productivas con la modernizoci6n de los sistanas de riego, la dotación de -

cr6ditos, la asistencia tt:cnicn y la introducci6n masiva de maqu:inn.ria. En sin

tesis, se eren Wl rwevo orden rural cncrnninado a fortalecer el desnrrollo del cn

pitalismo, el cual en la Laguna yn. estaba bastante avan::ado. 

Este proceso de mo<lcrnizaci6n ruede diferenciarse en dos períodos: el primero -

que va de 1936 a 19·10 en que se llc\'a ::i caOO el experimento cardenista, el cual 

es rectificado en el segundo período de -19-10 a 1952 ¡'Or los regímenes de Avlln 

Cnmach:> y Miguel Alemán. 

I. :-_ El Experimento Canlenista en la Laguna. 

En la comarca, despui!:s de todas las vicisitudes planteadas en los 

dos npart:idos a'ltcriores, se arlica 111 refonna agraria por el rég.!_ 

men canlcnistn como un medio para de~-viar wt proceso de luclia de -

clases que se ranonta h.'.lsta el mo\•imiento magonista y culmina con -

la bielga general de 1936, por un l:ido; y ~;ar el otro, se. aplic.:1. di 
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cha reforma como un experimento del gobierno para imponer su direc

ciOn sobre las clases sociales. en general, y la burguesla, en par

ticular. 

CE!ntrandonos en la cuestión agraria. es importante conotar que en Ja laguna. el 

magonfsmo. el zapatlsmo y el vfllismo fueron las tres corrientes revolucionarias 

que tuvieron mayor impacto. 

El manifiesto liberal, como se expuso en el apartado "A" tuvo influencia en la -

organización de la resistencia contra el porfiriato en GOmez Palacio, Torreón, -

Matamoros y Viesca. 

El zapatismo que logró un gran arraigo entre los alzados de la laguna, ya que 

velan en el Plan de Ayala una bandera por qué pelear. 

Antonio Olaz Soto y Gama en La Cuestión Agraria, plantea cómo el objetivo de la -

lucha armada zapattsta fue Ja restitución a los pueblos de las tierras ursupadas 

y argumenta que el Articulo 7o. del "Plan de Ayala" ya contenta los elementos de 

una reforma agraria, el cual exponemos a contlnuaclOn: 

"En virtud de que la Inmensa mayorla de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son 

dueílos mas que del terreno que pisan, sufriendo los horrores d~ la miseria sin po 

der mejorar en nada su posición social, sin poder dedicarse a la industria o a la 

agricultura por estar monopolizados en unas cuantas manos las tierras. montes y -

aguas; por esta causa, expropiara previa indemnización de la tercera parte de esos 

monopolios a los poderosos propietarios de ellos a fin de que los pueblos y ciuda

danos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos de 
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sCmbrodura ·o de-labór-:y s_e·mCjorC en-todo y para todo la falta de prosperidad ~e 
' ' :., ,. 

los m'e::r:iciuWs". -:'cc.'-'1_S·lf y:_12); 

- - . ,- . 

Posterio~cnte,- ei_ pro~ de la Convcnci6n Revolucionaria de Aguascalientes en 

relnci6ri al_ problema agrario- aprob6 la destruc:ci6n de los latifundios y el repa!. 

. ta· agriirio--en- -su- triOda.lidad de ejido y pequef\n propiedad. 

La Ley General Agraria de Francisco Villa, dada en la ciudad de Lc6n el 24 de M:! .. 

·}'O de"1915 phtntea la incanpatibilidad de los latifundios y la pa:: y prosperidad 

del -1>aís, paro lo cual se rcglamcnt6 el fraccionamiento de los latifundios en t-2. 

da la re1~blica. (C. 15-25 y 29). 

Sin anbargo, las as!'iracioncs magonistns, ::apatistas y villistas no se realiza·· 

ron en la Laguna, debido al cauce político-militar que tan6 el proceso revoluci_2. 

nario. 

El carrancismo promulsa la "I.ey sobre Restitución y Dotaci6n de Ejidos" del 6 de 

Enero de 1915, el Decreto del 19 de Septianbre de 1916 que suprimió la posesión 

provisional de los ejidos y el Artículo 27 Constituciorol del 5 de febrero de --

1917:e1 cual se convierte en letra muerta para la canarca. 

El Decreto del General Obregón de 1921, la Ley de 1925 sobre parcC?laci6n y entr~ 

ga en propiedad personal de? tierras cjidalC?s, así como la "Le)-' Bassol" de 19Z7 -

impulsaron enonncmcntC? la producción capitalista en el camp::i, poniendo tr.:ibas nl 

reparto cj iclal. 

i.n modiíicaci6n a la Ley del 27 en su Artículo 14 del 19 de enero de 1931, tomr.o-
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co favoreci6 a la aplicac~n de la ref'onna en la Cana.rea.. 

En'J934, los cambios al Art1culo 27 Constitucional del 9 de Enero no propicia

ron el reparto agrario ror la ltllUti¡claci6n hecha a la ley a partir de la J1re

si6n ejercida sobre el gobierno federal por los latifundistas; sin anbargo, e~ 

to ley deja abierta la posibilidad del reparto al suprimir las cotegor1s.s pol.1 

ticas relacionadas con los sujetos de crédito: poblado, poblaci6n, cte., sust.i 

tuyéndolos por el ''rwclco de poblnci6n". 

Toda esta situnci!Sn jur'idic:i aroaf\Ada, como se expuso en el capitulo anterior no 

resolvió la cuestión agraria en l~ Laguna, sino que ésta se canplic6 con el p~ 

blena laboral y da pie al surgimiento de los sindicatos campesinos y a la lucha 

proletaria que desanboc6 en la 1-bclg:i General. 

El aspecto político del experimento cardenista del reparto en la Laguna se rcl!!, 

clona con las consecuencias politlca~ surgidas del maxirnato callista. 

Como opina Amoldo C6rdova en I.a Politica de Hasas del Canlcnismo, frente a la 

opini6n de la fracci6n daninante hasta 1934 de la élite' revolucionaria consti

tuida por la camarilla de Calles, que sostenía que la revoluci6n ya había real_! 

:z:ado su obra, o de los que argumentaban que r:sta li.•bía fracasado, se alzó un -· 

gru¡:o refonnista que accveraba que la Revolución no babia tcnninado. 0'. 1O·24). 

El planteamiento critico hecho por el cconanista Jcstls Silva Herzog es bastante 
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rCpr_eScntnti_vo de esta posic:iOn: 

''Canplicados,-:graves- y diftciles son los problemas de la patria; problenas de -

pr0dúc.Ci6n y distrÍ.Wci6n, problanas de coon.micaciones. raciales y de difusi6n 

cultural-. Nuestra. producción agrícola en much:ls de sus renglones no satisface 

la~.neccsid3des de nuestro consuno. Se u~~n métodos retardados, no por causa -

de_~a Refotlll!l CQl\O los ignorantes y lo::> perversos afinnan. Algunos ejidos cs-

-tan mejor cultivados que las hacicrulas de los latifundistas imprcrarados. Mu-

ch:ls de estos se11::lrcsvivcn todavía en el Siglo XVlll, lo mismo en la acci6n que 

en el pensamiento. 9J egolsno llega a veces h.1.sta la imbcciliJaJ. La produc-

ci6n minera y petrolera de Hl!xico, adelanta sobre el punto de vista tl-cnico, e.é. 

tli en manos de mpresas extranjeras que exportan sus utilidndes y aumentan asi 

la capitaliuici6n Je ot.rJs naciones, dej.'.indonos solamente salarios de h;imbre e 

impuestos J11C::.quinos, es decir, las cuentas de vidrio que dieron a los indígenas 

de las costas verncru::anas los audaces conquistadores de Cortés. l,.'.J.S industrias 

de transformación, con ran.1s c.""<ccp:ioncs, son industrias que se han quedado con 

nicdlo siglo de retraso tanto en la organizacióa co;r.:; en la tL-cnico., in<lustri;is -

que, 16gicamcnte, no :1ul--<lcn resistir el pago <le altos salarios ni lan:!ar al mcr

cado r:ro<luctos baratos que compitan con los similares, pertenecen también al ex

tranjero. Y lo mismo ocurre con el coro.crcio cn grande. Imprcparaci6n y tanto -

egoi5100 en todas partes. Al mexicano le había quedado el estanquillo y el comer. 

cio de los mercados; pero hasta ahí ha llegado ultimamente tma parvada de rusos 

y ¡JOlacos que le c~t..an Jis¡_urar.:.lo el c.r.:ro y desalojfindoln poco a poco. ¿Q.Jé -

ocaso estamos destinados a ser eternamente mendigos en nuestro pro¡Jio territorio, 

a ser siempre, como lo hi::.o no'tar wl escritor, mineros y petroleros hambrientos? 

'lLa distriluci6n de riqueza ... es todavía, a pesar de nlgwias conquistas estima-



bles '?-enlizados poi in revOlución de una desigualdad impresionante. .Mientras -

una minor:íri privilegiada disfruta de todos los goces, la inmensa mnyoría del • -
/ 

pueblo recibe jornales mezquinos que ni siquiera le permiten satisfacer sus mas 

apraniantes necesidades. Jamás las naciones donde las ma.yorias son miserables 

y desventurados han desanpef\ado papel importante en la historia de la civiliza

ci6n ••• La Revoluci6n Hcxicana. no h.1. tcnninado tod.1via y ya hay muchos de sus -

h:xnbres que la han traicionado. Algo se ha hecho pero hay muero más que hacer. 

Mientras no sean realidades todos los principios de los Artículos 27 y 123 Con~ 

titucionales, es necesario luchar obstinada y valientemente para que lo sean." 

(P. 10-24 a 26). 

fil deterioro politice y cconérnico expuesto anteriormente minó las bases de apoyo 

del Estado a tal punto que amenazaba con resolverse en \D\a situaci6n violenta. 

Tal descontento, centrudo fundamentalmente en el campo, fue aprovechado p:lr el 

cardenisno y encausado por el Partido Nacional Revolucionario. Esta situaci6n 

quedó registrada en las declaraciones ¡:reliminares del Primer Plan Scxcnal: 

''Mientras exista un partido revolucionario que garantice al pueblo el ejercicio 

del gobierno, la revolución se reali=nrá en fonna pacífica y creadora de la ac

ci6n ¡.'Olltica. CU'.lndo no exista ese partido, la revolución volverá a manifestar. 

se, ¡:ar mc<lio de la violencia en la guerra civil". (C. ·1-102). 
\ 

Ln rcvoluci6n había generado a la. Constitución de 1917 cano un proyecto político 

para el pa1s, pero ésta fue letra muerta hasta el surgimiento del cardenisma, -

el cual en su aspecto pol1tico-idcológic:o se oreracionali:.6 en el Pl:in Scxcn:il. 

Este, por careCcr de W1 carácter tiX:nico, más que un instIU11cnta de gobierno, --
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plasn!S la ·rcivindicaci6n _tr:illrif~tc dc;los principios ~efonnistas de la Rcvolu: 

~i~.n Mciéicnna que utili~6 el Gencntl : Uiznro alrdcnas en su campa.fin y apl ic6 en 

su periodo_ presidencial~ 

"En tomo SU)'O:, las fuerzas que llegaban al poder con C5rdcnas se aglutinaron y 

se organizaron para dar la pelea a todo lo viejo y ca.rcanido que había anidado 

en lD.s filas revolucionarias. El Plan Scxcnal, en el fondo, no era tm programa 

de Gobierno; ¡1ese a que as1 se le presentara siempre: era esencialmente lU\ 'pro

grnma idcol6gico y, sobre todo era W\ programa reivi.ndicat ivo". (P. 10·45). 

De hecho, centralizado el ¡'Odcr en el Partido, deste_rrado el General Plutarco ·

E.lías Cnlles y marginada. su camarilla, el cardcnisno sali6 fuera de la élite ro

litica a la que pcrtcnccia., hacia las masas; retom6 su~ danandns r aspiraciones 

en el Plan Scxenal, las organi.z6 e incorror6 al aparato del Estado a través del 

T'nrtido Nacional Revdlucionario y le di6 al Estado una base, real de poder de ca

rlicter co¡porat.ivo integrando a la b.Jrgucsía 1tncional, los obreros, los campesi

nos los burócratas y los mil itarcs. 

Arturo Angui.ano en El Estado y la Política Obrera del Cardcnisno, explica este -

proceso con el si&'llicnte argumento: 

"Las nucvns fuerzas gobernantes que Lázaro ainlcnas encabezaba sabían que el as-_ 

censo de la lucha de clases era inevitable y consideraban necesario rcenc:auznr -

el movimiento de las masas ohrcras y campesinas, conquistando su apoyo y orientan;_ 

do sus luchas de modo tal que fortalecieran al Estado, d.m<lolc a éste Wl rodcr -

que podría utilizar para impulsar el desarrollo industrial del ¡-.a.1s. 



"La destrucción del latifundismo y la transformación de la vieja estructura <[el 

campo. dinamizandola, inscribiéndola en la era de la mecanización y del imperio 

de las relaciones capitalistas; la renovación y el impulso a la industria, obll. 

gando a los burgueses a quebrar sus métodos de superexplotaciOn de la clase obr~ 

ra hasta el agotámiento, eran objetivos que el Estado solo no era capaz de lle

var a ca_to,sln provocar grandes conflictos sociales que bien podrlan hacer tam

balear y abrir cuarteaduras en el régimen social y pollttco que se estaba cons

truyendo. El Estado carecfa de una base social propia, pues la clase capitali!, 

ta aOn no identificaba con plenitud sus intereses con los gubernamentales, pero 

el concurso de las masas seria, justamente, lo que le permitirla imponerse y -

realizar sus tareas". {E. 7-46), 

Asl pues, expuesta la Interpretación anterior al experimento cardenlsta de re

parto de tierras en la Laguna, éste se operacionallz6 poJitlcamente en la reall_ 

dad en los siguientes elementos: 

(a) Como se expuso en el apartado 11 del Capitulo tres de 1934 a 1936 se d.1 

un ascenso en la lucha de clases en la comarca, llegando a su cl!max en 

1936 con la organización y el emplazamiento a la Huelga General. 

(b) La repercusión que tuvo este proceso a nivel nacional, se manifestó en -

la propaganda anticomunista y clerical que desplegó contra el movimiento 

la burguesla nacional. 

(c) Paralelamente en el mes de Febrero de 1936, se d'1 el conflicto obrero-p,! 

trona! en Ja Industria vidriera del pais que culminó con el "paro" del 5 

y 6 de Febrero promovido por el Centro Patronal de Monterrey y que da pie 
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- a ·los "Catorce Puntos'' en el que el Presidente Cárdenas expone cla.rruncnte 

los elementos de lcgitimaci6n del Estado director de la Socicdnd: 

".1. Necesidad de que se establezca la cooperación entre el Gobierno Y 

los factores que intenricnen en la producción, para resolver per-

mancntrntcnte los problanas que son propios de las relaciones obre

ro-patronales, dentro de ruiestro régimen cconánico de derecho. 

"2. Conveniencia nacional de proveer lo necesario para crear la Central 

Unica de Trabajadores Industriales, que dé fin a las pugnas intcr-

graniales nocivas por igual, a obreros, patrones y al Gobierno. 

"3. El Gobierno es el firbitro y el regulador de la vida social. 

114. Seguridad de que las danandas de los trabajadores scrfin sianprc CO!!, 

sidcradas dentro del margen que ofrezcan las posibilidades ccon6mi

cas de las a:ir-resas. 

11 5. Confinnacitin de su prop6sito expresado anterionnente a los rcprcsC!!_ 

tantcs obreros, de no acordar ayuda preferencial a una dctennina<la 

organización proletaria, sino al conjunto obrero representado por -

la Central Unitaria. 

"6. Negación rotunda de toda facultad a la clase patronal para interve

nir en las organizaciones de los obreros, rucs no asiste a los au- -

presarios derecho alguno rara invadir el cnmpo de la acción social 

proletaria. 
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. 117. Las clases-pa.t_~onales tienen .el_ mismo derecho que los obreros p;trn 

vinc:t.ilar __ sus_ organiznciones en wia ~structura nacional. 

118. El r.obiemo está interesado en no agotar las industrias del pa.ís,

sino en ncrcccntnrlns, pues aun para su sostenimiento material, la 

AdministTac:i6n pública reposa en el rendimiento de los imµ¡cstos. 

119. La causa de las agitncioncs socillles no radica en la existencia de 

núcleos comunistas. Estos form:in minorías sin influencia detenni

nada en los destinos del país. Las agitaciones provienen de la -

existencia de aspiraciones y necesidades justas de las masas tr.ib!!_ 

jadoras, que no se satisfacen, y <le l.:i. f:1lta de ctr-nplimicnto de las 

leyes del trab.:i.jo, que d.'l material de agitación. 

"JO. La presCnc:in de pequcl\os grupos comunistas no es tul fcn&ncno nuevo 

ni exclusivo de tulcstro país. Existen cstns pequef\as minorías un 

P.uropa, en Estados Unidos y, en general, en todos los países del º!.. 

be. Su acciOn en f.léx.ico no canprcmete la estabilidad de 1U1cstras -

instituciones, ni alarma .:i.l Gobierno ni debe nlamar a los anprcsa

rios. 

"11- M.1s dafto que los cD!!lUlistas, han hecho a lo. Naci611 los fanáticos -

que asesinan }lrofcsores; fanftticos que se oponen al cumplimiento de 

las leyes y del progr.mia revolucionario y, sin anbargo, tenemos que 

tolcrnrlos. 

"tZ. La situaci6n patronal reciente no se circunscribi6 a Monterrey, sino 
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qua tuvo ~ificaciones crt"-0.tTOs:C~tros kp6-~~DA~~~-á~:.'~º-~:.
b1Íca;·.canci ·'~·--·_Lá~-. _'L~n~--~:el ~D~t~it~_ F~-~ritl'i;_,-Pll~bl~ ·y Yuca--

tlin. 

lrl3, -.- DebC CU:idilrsc··muc:hO lll-clase_patronnl 'dC ··que sus agitaciones se -

:~rivici"1:ari'en bi;.uiería pol1tiC:a, poi-qúe-esto nos llevará a una l~ 

cha armada. 

1114. Lo's anrrcsarios que se sientan fatigados p:>T la lucha social, pu~ 

den entregar sus industrias a los obreros o nl Gobierno. Eso se

rll. ¡atri6tico; el paro no". (P. 10-87 a 89). 

(d) No habiendo podido controlar el gobierno de Cárdenas el movimiento sindi 

cal y el proceso de lhlelga General en la Canarca, el Estado lleva a cabo 

el reparto agrario como unn forma de desviar este proceso: ,\l otorgarse 

al obrero ogrícoln tierra y control rolítico en vct. de contrato colL>eti-

vo de trabajo y el derocho a organizarse en sindicatos de obreros agric2_ 

las. 

(e) Al misno tit5Dpo que se resolvi6 el problana en la Comarca, Cárdenas llc

v6 a calx> el reparto para medir sus fuerzas con los de la turnues1a na--

cional, reafirmando el canten ido expuesto en los "Catorce Ptmtos". 

El otro asptctu -co.:onómico·a¡,-rario- del ap~r:ir.tcnto cnrdenista se operncionnli

zó en la inovnción implementada a los ~jidos lngttncl"C!s en cuanto a la organii.a~ 

ci6n de la producci6n colectiva. 
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El: reparto :de_ tierrnS ·-llevado O. cabo- hasta 1934,·-no había- resuelto el problana ·

agrario cn·c1 pa1S·e ·iiiclusi~e la ·tierra ·repartida- no lnb'ía bencficindo, coma -

se;eaj;~bá,:·a.--10·~/ejidat-arios, lo cual puede corroborarse por los restütados 

del censó : ej i.da.1 de 1934 , 

En primcr:lugar,-- gran parte de los ejidatarios trabajaba fuera de los límites de 

los: ejidos; en segundo lugar, el porcentaje más o.lto de trabajadores asalaria-

dos· y de artesanos se daba en la zona central densamente poblada, Cerca d!!l ----

89. 9\ de todos los campesinos no podian subsistir de sus propias parcelas, por lo 

que se veían obligados a trabajar parte del tianpo en otros lugares; por témino 

medio, en ese tiro de labores se ocupab.:J. el 45\ de los dí<-1s de trabajo y en la -

zona central, hasta el 52.6\, De 894,413 que era el rñimcro total de ejidatarios, 

376,567 (411.) tenía una par~cla no rrul)'Or tlc z hcctárc:is; de 2 a 4 hectáreas el 

29\; de 4 a 10 hcct.líreas el 241. y 38,798, el 4~. tenian parcelas mayores de 10 

hccttírcas. En las regiones secas y poco poblll<L.'ls los cj idatarios tenían µarce-

las relativamente mayores, pero poco productivas. (H. 8-55). 

Esta. rroblan.!itica se sintetizaba en los aspectos a ser modificados: no debía at~ 

mizarse la tierra y había <¡ue superarse la producci6n individual; ambos aspectos 

rodlan ser rebasados con la producción coh.-ctiva. 

La ideología agrarista del cardenisno contenía elementos Je un socialismo aut6ct~ 

no que trata.ha de rcvivir las condiciones precolombinas del ejido, pero también -

estaba influenciado ¡:or la experiencia de la construcci6n socinlista de la URSS, 

''Esto se manifestó, antes que to<lo en l.{Uc va1·los rc¡ircscntantes del agrarismo cm-

rezaron a com;:irender la inefcctividad de la simple Uistribución de la tierra den· 

t.ro de los límites de los ejidos. Por eso a:ipe=aron a concebir el futuro inncdia-
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to del .campo no como un conglomerado de parcelas Individuales, sino con forjnas 

colectivas de·_-cultivo de la tierra dentro de las marcas del ejido. El economi! 

ta TreVino Martlnez, por ejemplo afirmaba que la Reforma Agraria deberla condu

cir-a la creación de un sistema colectivista que pudiera tanto desde el punto -

de vista econOmlco como social, subsistir con efectividad las economlas indivi

duales. Los partidartos de las formas colectivas de cultivo de la tierra se -

pronunciaban por la aprobación de leyes que estimularan estas formas e impidie

ran la parcelación de la tierra. El papel decisivo de esta tarea se le asigna

ba al Estado". (R. 8-58). 

El Partido de la RevoluciOn Mexicana en su declaración de Principios Programat! 

cos recogió esta tesis que el cardenlsmo experimento en forma prioritaria en la 

Laguna. 

a.- El Decreto del 6 de Octubre. 

"El ejecutivo a mi cargo, después de haber estudiado en todos sus aspee-

tos el problema agrario existente en la Comarca Lagunera, compuesta por -

los municipios de Matamoros, San Pedro, Torreón, Viesca del Estado de co~ 

hulla y GOmez Palacio, Lerdo y Maplml del Estado de Durango, ha tenido a 

bien dictar el siguiente acuerdo ... '' 

De la forma anterior se inicia el Decreto del 6 de Octubre. ~1 cual a co!!. 

tlnuacfón tan solo destacc1111os sus elementos fundamentales. 

{l) Se plantea IJ forma de reparto de acuerdo a lo estipulado por la -
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ley, argumentando: 

(A) QJe el reparto crearía fonna.s mas eficaces de producci6n que 

las implementadas por los latilundistas. Esto en contraposi 

ci6n a los planteamientos oficiales anteriores y a la opi -· 

ni6n Je la Oimara Agricola. 

(B) QJe dado el tipo de cultivo y la importancia relativa que el 

cultivo del algod6n en la rcgi6n tiene en la economia. nacio· 

nal, dobla mantenerse la Wlidad de la rcgi6n ocon6mica, así 

cano respetarse l:l superficie inafcctoblc de 150 hectáreas 

de riego o su equivalente. 

(II) Se recha.=a y modifica el tipo de solución dado en 1934 en relaci6n 

a la creaci6n de los Distritos Ej idales. 

(111) Se atxirtan las bases de orgnnizaci6n colectiva a 11artir de las so-· 

cicdades de crfdito ejidal a ser apoyad.as, como en el resto del •• 

país por el Banco Nacional de Crédito Ejidal. 

(IV) Se promete la actualizaci6n de toda la rcglamcntaci6n jurídica rel~ 

clonada con el uso y aprovcch:lmiento del agUJ.. 

El aspecto mAs importante del reparto, sin duda, lo constituye el experi

mento cardenista de la producci6n colectiva, 

Restre-t10 y f:ckstcin opinan al respecto: 
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''El.ejido colectivo fue considerado cano la síntesis natural entre 13 :fi. 
cierÍcia ·cconánica, íntir.lmnente ligada con cconom14s de escalas y los obj.!:_ 

tivos sociales de justicia perseguidos por la Rcfonna Agraria. Estos ha-, 
bían aparecido hasta entonces CCinO dos metas nutUlltlente excluyentes, el -

primero en la vieja Jncicnda y el segundo en el ejido parcelM. fil mlf!.. 

vo concepto qucd5 condensado en el lema de la influyente Liga de Agróno

mos Socialistas: Ni ejido, ni propiedad privada; haciendas sin hacendados." 

(A, 4·30). 

De la misma folllltl, exponiendo las tres caractcristicas dC? las regiones dondC? el 

Gobierno implantu el ejido colectivo, los investigadores antes citados añaden: 

"Fn la l.agwui., donde se estableció el primero y mas importante grur.o de 

ejidos colectivos en el pais, convergían los tres factores antes mencio

nndos: la rcogi6n era de primera importancia para la cconar:iia del rals; 

ln constituían propic<lades ex.tensas y bien organi:.adas y el movimiento 

sindicalista dcsmpeñab:l un papel predanlluntc en la rcali:.aci6n de la 

refonna. En una etapa posterior, los misnos sindicatos figuraron cano 

instnmiento para persuadir a los ej idatarios mi.me ipados para que adapt!!._ 

ran el sistema colectivo". (A. 4-31). 

Posteriormente el experimenta de producci6n colectiva tmnbién fue il:lp.ü.sado en 

Micb:iacli.n, Sonora, Sinaloa, Chia;xts y YucaUín. 

b. - LD. Eiccuci6n del Rerarto. 

LD. aplic.:'lci6n del Decreto del 6 de Octubre siguió la dinfuni".'1 siguiente: 
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(t) Desde el mes de Septiembre~ con la finalidad de dictaminar la- posiblil-

dad de1 ~~P~rto el"-áno entr~~te, _Se'·'.refOi-zÓ_';-1'a;·ó:ei-~ga~-i:Ón~~ei' D~pa~ame!!. 
to A!}~ar.to, c~~-~ent~a~d¿se-_ la_S_ p/t-~1-as · br~9ád~·s· -~~;l·;_P·~~-~~n,al que re.al 1.:. 

zarla el eSt"udio· de· probabilidad. 

{II) PUb11cadO el Decreto, se concentraron en la Laguna topógrafos de toda Ja 

RepOblica, asl como estudiantes de las escuelas superiores de agricultu

ra, fonnandose un equipo de 300 personas. 

(111) El t4 de Octubre, con la dirección del Lle. Gablno V.1zquez,Jefe del oe-

partamento Agrario se Inició el proceso, organizandose dos tipos de equl 

pos de trabajo: el de campo encargado de levantar los censos y los des--

1 lndes, los cuales se distribuyeron por zonas y los equipos de gab!nete 

encargados de tramitar los expedientes. 

(A} El censo detectó 300 nOcleos de población, habiendo sido dotados 

296. 

(B) El deslinde lncl1JyO el reconocimiento de la tierra a ser reparti

da, determinando las 150 hectareas que el hacendado deseaba rete

ner como su propiedad privada tnafectable. 

(C) Asl mismo, se valuaba el resto de la tierra y las inversiones en 

Ja misma -pozos, canales, construcciones. etc.,- que se entrega

rlan al ejido, con el objeto de determinar la indemnlzaciOn que 

se debla pagar al propietario. 
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(D) 

bÍ:l~~ · __ soli.ci~~t~s •. que_ -se-. CncOntT~~n dt:nt+o d~:-tut __ Til~io -de 

7 .kil6mctros trauidos de~ cCntTo del pob~~· 

(E) En caso de haber excedentes, se permitía que estos fueran -

fraccionados. 

(IV) Dada ln prcm.u-a con lo que tcnL'.1 que llevarse a cabo el reparto, se 

oblti6 el tr5.l!litc de dictaminación por las Comisiones Agrarias Mix

tas de Coalulila y D.lrango. 

(V) Se aceptaron todas las solicitudes existentes desde 1922, verifi-

ciindose las censos y las superficies se daOO. el fallo, pasándose -

al Ejecutivo Federal, con el fin de que se abocara a la resolución 

del cx¡1edicnt.e en segtmda instancia. 

(\'l) Organizaci6n del ejido por parte de la Agencia del B.mco Ejidal en 

sociedades de crédito, a las que se les otorgó fondos dirigiendo y 

control'1ndo el trabajo agrícola de cada una de ellas (A. 4-33, E. 6 

113 }' 114, R. 8-65, E. 8-43 y -14 y T'. 10-158). 

La primera dot.aci6n de tierras se efectuó el 17 de O.:tubre a las 17:15 horas, -. 
fonna.ndo el ejido los Angeles, Municipio de Gánez. Palacio, Dgo. En la creaci6n 

del primer cj ido partici¡ió el Jefe del Departamento Agrario (0. 7-1 ) • 

De esta fonna el 14 de Octubre al 30 de MviUllbre se llcvU a cabo el re¡;arto ag:r~ 

i;io de 447,515 hectáreas que bcnefici6 a 3-1,816 familias que se organi:aron en ---' 



Í96 ejidos. 

De acuerdo al estudio realizado por el Banco Nacional de Crédito Ejidal en 1939, 

El Ejido Colectivizado en la CQr.13rrn Lagunera, el cual se plnntca cano Wl re-

cuento del. reparto. se cx:plic.a la prawra de las acciones agrarias con el 1 siguiC!!_ 

te argLUnento: 

''El Dc¡.nrtamcnto Agrario rcsolvi6 sobre la .march'.l el Decreto Presidenci.41, real! 

znndo los estudios agrarios indispensables, asi como los levantamientos, con el 

fin de dejar a los cmnpesinos en posesión de las tierras. 

"Como la dotnci6n se rcali::6 en la época de la avenida del R'io .(Octubre de 1936) 

fue necesario obrar con rapidc::., con objeto de que no pasara el agua; en conse

cuencia, la ayuda que dcbúi dar el Banco, tenia que ser pronta e imlcdi.ata. De 

esta manera la Agencia en Torrc6n, t.uvo que concentrar numerosos anplca.dos de -

otras Agencias y utilizar suficiente personal técnico en forno transitoria, pa

ra lograr que la organización de las sociedades de crédito fuera SÍl!11l.tánca con 

la dotación de las tierras. Fué esa llIU época de il1tcnso trabajo y de inquiet!:!_ 

des". E. 8-43). 

El mencionado estudio también coment.a cano los latifundistas esperaban el rotun. 

do fracaso de la organizaci6n de las colectivas, llevada a cabo por los 600 -

promotores del Banco. 

Así ¡.-ues, el resultado del reparto al ténnino de la distribución de las tierras 

fue el siguiente: 
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n1sm1ruc1rn DE TIERRAS FJIIW.ES: 

(1) Cmnpcsinos. bcnt?fiCuidos:,. 

(2) Car:J.Pesinos: a,p.: __ det'OC:ho ~ salvo: 

(3) Ejidos dotndos: 

(4) superficie repartida Q1cctlircas): 

(a) Riego 

(b) Eriazo 

(e) Zona urbana 

146, 277 

299,846 

1,392 

DISffi.IBUCICtJ DE TIERRAS ~ lA Pu;.rn:Si\ PROPIEDAD: 

(1) NCmtcro do r.cqucfias propiedades: 

(2) 9.Jperficie (heetáreas): 

(a) Riego 

(b) J:ria:o 

71, 700 

980, 764 

ClMPOSICIQ'-: DE lA POOllfilA PRDPIE1\D DE RIEGO: 

(1) 300 Propietarios que no fueron afectados por 

tener superficies menor.!s de 1 SO hectáreas. 

(Z) 300 Colonos establecidos en distintas colonias 

creadas antes del reparto 

(3) 290 Propietarios a quienes se les respet6. 1 SO 

hectáreas, o menos. 
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34,816 

2,465 

. 296 

447 ,551 

2.000 

1,052,484 

llcctll.rcas 

21 ·ººº 

5,000 

435,000 



(4)_ 760· F;-aCcionista·s establecidos en los frac

.- cionruuieritos. de excedentes. 

(5) 350 ·: VetcranoS de la Í'cvoluci6n 11Divisi6n del 

·Norte" que gestionaron sus tierras desde 

1935. 

- 2 ~ 000 ·.Total 

s,ooo 

s;ooo 
471,000 

nc·_Csta mancro·las'221 propiedades que cxistian·en 1930,- para 1936 fonnaron el 

¡:at_~iJnonio de 34~816 far.tilias Cjidatarias y de 2,000 ¡1cqucfios propietarios. 

c(E; 6:116 y ÚB). 

La transfonnaci6n de la pro~icdad de la tierra llevada a cabo en la Lagtu13 es -

una muestra del cambio dado a nivel n.a.c:ional ~ "Si entre 1915 y 1933 solo fueron 

entregadas 8'152,842 hectáreas de tierra a 793,442 campesinos, en 1934-1938 un -

mill6n de campesinos rccibi6 18'352,275 hectáreas. Gramlcs cambios se operaron 

en el sector cjidal. En 1930, el 15'J, de la ¡'IOblación agrícola cconámicamcntc a~ 

tiva era de ejidatarios; en 1935, el 25\ y en 1940, hasta el 41.81., (R. B-59). 

Sin anbargo tal transforr.w.ci6n, en la cara.:irca se llevó a c.:!bo con t.:il pranurJ -

-45 días- que la r:tis:ia no pudo ser planeada. 

Clarencc Senior en Refonna ,\¡;raria y Da:iocracia en la comarca Lagunera nnali:a -

las consecuencias óc esta prarura en la distribuci6n geográfica de algunos cj i-

dos en la zona del Agu.'.lrutval que eja.iplifica claramente el ¡:.roblana de toda la -

regi6n: 

'~gwlOS ejidos tienim parcelas separadas entre sí por varias ¡:ropiedadcs parti· 
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. - ,_ - -

clase; otros timÍCn -tierras 'casi "t~talrocnt~. sin ·.;_,alar r~ra_-.cl'aprovcchamicnto 
agricola. Algunos ejidos ne ticnet\ acceso-a los--canalcs ác riego ni·a los ca.:. 

minos ••• Al calcular el total de ticrrns que solo habian recibido agua en épo

cas en que la corriente fluvial fue cxccrcionaJ.mente ah.lndantc se clasificaron 

cono de riego. En algunos ca.sos, los l:imitcs de lUlOS ejidos_ sobrepasabo.n los 

de otros. 

1tzi otros casos, los límites de los ejidos se introduc1an en propic<lades ¡•riva

das y viceversa. La h:lcicnda de Tlahualilo se dividi6 en 13 ejidos y 150 pc

quciias ¡iropic<lades, distribuyendo así l.:t lUlidad de una de las más ir.l¡-0rta.ntes -

crn¡resas de gran escala en la regi6n". (E. 11-59), 

Jbthan L. 'fnlCettcn, A. Sh..llgovski, Clarcnce Senior, Alfonso Porfirio llernándcz, 

Ivan Rcstrc¡:o y Salanl5n f:.ckstein cotncidcn en la tipificación de los príncirn-

les errores cometidos en el rc-1nrto, los cuales podrlltn agruparse en cinco ca-

tcgorías: 

(1) Ill censo agrario rceistr6 cama ca¡,;1citados ¡ara recibir tierra a los i-'CO

nes residentes (15, 000), los trabajadores tcrn¡:oraleros for3.ncos (5, 000) y 

los esquiroles traídos por los'haccndados ¡;<n'U sabotear las luclgas -----

(1º·000). 

De esta fon;;;J. no se repartieron los hombres entre las tierras de acuerdo -

a las ~.osibilidar.lcs de anplco efectivo y pro<lucci6n rcntahle, sino que se 

hizo nl revés: se rc¡:;ir'tieron las tierras entre los homLrcs. 
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Esto trajo COJ?O consecuencia el resultado contradictorio que habiéndose 

repartido_0 la ·.tic::rra entre :34•8:16 ejidat_arios,_ quedasen 2,465 campesinos 

con derecho a salvo y :2,719 sin d~recho de los 40,000 campesinos censados, 

¡,,ero al mismo tiempo se fonnasen 760 rrucvas ¡:iequel\as pro¡iicdades con los 

ex:cedcntes de S,000 hectáreas. 

(II) Con todo y la intervención de W\ gran niimero de especialistas (lOO), el -

reparto se hizo tan rápido que la medición de los deslindes no sirn1rrc -

fue la adecuada; esto atmado al criterio de dotar las tierras dentro de 

Wl rndio de 7 kil6mctros del ¡ueblo que solicita tierras, lo que causó -

una desigualdad en el reparto, ya que en aquellas lirea.s con mis poblaci6n, 

los cj idatarios recibieron menor canthl..'ld de t: ierra y las que tenínn me-

nos ¡ieticionarios, recibieron extensiones ruyorcs; además por le)', los -

nuclt.'OS de rohlaci6n con rnuch:is peticionarios no radian cru:ibiar su domici 

lio a centros con menos población para subsauar la desigualdad. La í6r

mula especificada en el C6digo Agrario se aplicó casi sianpre mcc!inicam~ 

te: al dividir el núnero de hcctlircas sujetas a expropiación dentro del -

radio de 7 kilánetros de un 1..ueblo detenninado, por el nlinero de indivi-

duos con dereclJ:> a recibir tierras que vivían en el misno, se obtuvo el -

níimero de hectáreas por persona; de lo anterior resultaron deslindes y ll 
mitos inadecuados, así corno una desigual porción de tierra por ej idatario, 

(III) Los criterios para clctcminar las :onas de riego -221,000, de las cua.les 

1 SO, 000 se dotaron a los ejidos y 71, 000 se destin6 a la pequcfia propie-

dad-, no tomaron en cuenta la surerficie media regada de 1907 a 1926 que 

í1.1e de 171,00U hect.áreas ni su tcntlcncia dccrc....:.iente de 192.b a E>39 que -
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fue. de :1 Z6~ooÓ ~~~-s;' sup~rlf~ie que- de~és de·-'~onstru~ ln- Presa: -

del'·Pahnito no ll~~;ria~ fOO.·oaci hectfircaS¡ ·esto es;· s~ rcrarticron un 

75\. ma~-dc ·tt~i-ra·s ·clasificadas, de riego que la media renadu de 1926 a 

1939:' 

(IV) H1biéndose pemitido a los hacendados que escogieran las 150 hccttireas 

que Conton:iarllm su pcquefta pro1.iicdad, estos seleccionaron las ncjorcs 

·tierras· donde se tenia la mayor inversión de capital; ¡::or lo C(l!e, por re

gla general, el ejido se fonnó con ¡:orcioncs fraccionadas y sc¡nrndas 

del niiclco central, ranpiéndose la unidad cconánica y social. 

(V) Algtmos cj idos fueron dotados a campesinos con mucha experiencia y part.!_ 

cii-:.ación política juntamente con otros cnr.ipcsinos que fonnaron ¡-:irte de 

sindicatos blancos, dificultándose enormcr;icntc la integración de algunos 

ejidos. (P. 11-161 a 163, P. 12-19 a 60, r. ti-113 a 115 r c. 4-32 a 38) 

Todos estos errores en el rc[larto agrario fueron cnusa mc<llatn de ¡n-oblc-

mas i:osteriores como la desintegración de algunos ej iJos colectivos, la -

rentabilidad alt.:lJllcnte diferenciada de la producción cj i.Jal, el creciente 

endeudamiento de muchos ejidos, el reflejo político en la organización Je 

la.; colectiva.; y el control y r.iani¡:ulaci6n rolítica del cjidatario ror ilil!. 

te de los aparatos del Estado. 

C. - lA ORGANIZ.\CICN DEL f.JIDO COLECTI\'O. 

Hecho el re¡iarto se iJ1icin Wla etapa en la que el Ban:;o de Crédito Ejidal, 

' la Secretaría Je Agricultura, el Dc¡:artamento Agrario y la Secretaría de -
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cabo 1a: acti\ridÍld ·jn'Oductiva ;ngrOpecUaria·--Cn ;in regi6n; :SiiC·anoorgo, ~a 

acci6n ñuldmnental -~e~6~~-d~i. ;~~ri-~:' s~-- da· -~~r~ ·1'0~- · ~j idó~ Y el Bati-~ 
co. 

111.as c::oopcrntivas recibieron el nombre de Sociedades Locales de Crédito 

Ej idal O>lectivo y fueron creadas sobre el princirio del usufructo comGn 

de la tierm, los aperos agrícolas, la irrigaci6n y el crédito. El pago 

del trabajo de los mianbros de las cooperativas se hacía por labor real! 

zada, tanando en cuenta la clasificaci6n de cada l.UlO.,, Uls sociedades -

locales de Crédito Ejidal Colectivo ~e unieron en las Socicr.bJcs <le Cré

dito Ej idal, las que a su ve;: fonn:tbnn la ''Unión Central de Regionales 

de Crédito Eji<lal Colectivo, llamada n dirigir Ja vi<la económica dC' la 

Laguna r a actuar en nombre tlc los camjlc:sinos en lns convcrsncioncs con 

el Banco de Ci'édito Ejiclal". (R. 8-65), Paralelamente surgen las Socie

dades de Intereses ColcctivosAgrí.colas y los Comités Productivos Ejidn.lcs, 

orgnnizaciont!s que se encargaban de 1..1n.:1 mejor administración de las co--

lectivas y de integrar n los productores a nivel zon..11. (,\. •1-TSB). 

El antecedente jurídico de la Colectiva se remonta a la circular 51 c.x:pc

dida por la Comisión Nacional Agraria el 11 de O::tubrc de 1922 la cual e~ 

ti¡:ulaba en el pwito 26. - "La Comisi6n Nacional Agraria orga.nizarii la c."t

plotación cj ida! en fo:rm.'l cooperativa por conducto de su departamento Je 

aprovechamiento de cj idos y de sus instaladores de coopcrat ivas", y en 

el 29. - "AWlque cada coo;:crativo. se instale con sujeci6n al rc¡¡larnento 

que lU1 estudio cs!1ccia.l en cada caso dctenninc, toUos deberán descansar 

sobre las bases flmdruttentalcs siguientes: 

251 



"II. Igualdad de los asociados en los dcrcchcis de. :.i~~istrnc,i6n, _,según 

la fonnula 'un COO!'Crador, un voto 1 •. 

"III. Reserva del fondo de prev~ión ~~·- ina'ii~ble y coi~t.ivo. 

"IV. _ Q.te el Consejo de AdmlJ:listrac~n infame de su gesti~n ainl.'llmcntc • 

._ cñ-Asamblea G_Cncr_a"1·--y-·quC-c-st~"" ~~ ser cOnvocada en cunlquicr tiC!J!. 

po_ ·por el. Z~\-dC -los coÓ~\cn:tdo.~cs-pa~ los cf"ectos de la iniciativa, 

revocn~i6n o .refercndu::l.11 • (E. 6-J28y 129). 

La Ley de CTédito Agrícola del 24 de Enero de 1934 plnnt~ la posibilidad de ~· 

explotar :;10rtc de los bienes ejit.lalcs en fo:n:u comunal, sin aubargo, no es sino 

hasta la rcfonna del 2 de Dicicri1bre de 1935 en que se sientan las b.:tses de la • 

cxrlotaci6n colectiva de la siguiente fonna: 

"Las Sociedades Locales de Crédito I:j idal se regirán por lo previsto en el capl 

tul o I II, del Título I de la Ley del 24 <le Enero de 1934, en lo que ,:;e refiere 

a las Sociedades de Crédito ,\urícola fon11:id.as por ejidatarios en las cuales se· 

rá for::osa la partici¡-;aci6n del 51 t"<lr 100 de los ej idalarios que disfruten de 

¡iarcela, y un mínimo de 15 socios; pero el cré<lito mientras sea posible por la 

naturaleza del misno, se a¡irovechar:i ~'Or las Sociedades en fol'T'l.'l colecti'l.'n, f1J!!. 

cion.anJu 1..'Slas coopcralivaiuf..'olf..' ¡o,¡1ra trabajar en ..:umÚJ1 ia tierra en aquellus e=. 

sos en que, por las condiciones intr1nsCC.:ls del predio, se.a económico hacerlo 

a~í. o aprovechan<lo en corrúln, en todo caso, herramientas, a~eros, r.uquin.aria, 

•animales de tn1b.1jo, sancntalcs o plantas de beneficios e industriali=ación de 
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i°Jroductos agrícolas, debiendo funcionar cooperativamente twnbi~n para el al.raa

ccnamiento y venta en cOIUÍJn de los productos ejidales. Asi mi.silo, se aprove

charlin colcctivruncntc los crl!ditos abiertos para la adquisici6n de semillas, -

al:Dnos y en general, de a.ialquicr proJucto necesario para la alimcntaci6n, el 

vestido o el hogar CUU!>CSinas, con la organizaci6n de tiendas cooperativas de 

consuno". (E, 6-128). 

As1 rues, lns sociedades locales de crédito cj id.al estaban sujetas legalmente, 

CCllllO ejidos, a la Ley de Refonn:1. Agraria y al C6digo 1\grario vigente en la ~po

ca, por un lado; y por el otro, cama sociedades de crédito a la Ley de Cr6dito 

Agrícola, no cesando ninguna de ellas de O!Jcrar cuando la sociedad es colee.ti· 

va, y la ricen los misnos cuerpos que existen en cualquier socicdaJ. rlc cr~dito: 

la Asamblea General y las diversas comisiones, pero cano aseveran Restrepo y -

Eckstein acertadamente, éstas, en la colectiva, nsuncn funciones y responsabi

lJdadcs efectivas que en el ejido individual constituyen meras founalidades. 

(A. 4-16'). 

lA Oltc.A:'11ZACICli DE lAS COLF.CTIVAS. 

Los ejidos colectivos de la cor:iarc.."l se organizaban cano ejidos y corao socicda-

des de crédito. 

Cano ejidos, la Ley de Rcfonaa Agraria dispone tres niveles: la Asar.tblea General 

de Ejid.atnrios, el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia.. 

(I) La Asamblea General est~ constitu~ por todos los ej idatarios que no ha~ 

yan sido privados de sus d.2rcc00s. La Asamblea, además de elegir y rano-
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ver a los miembros del Canisariado Ej id.al y del Consejo de Vigilnnc.ia ~ic

ne la .faeultad, entre otras cosas, de autorizar, modificar o rcc:tifialr -

las dctonninaciones del Comisariado Ejidal y de dictar los acuerdos rela

tivos a la forma en que deben disfrutar los bienes ej ida!cs y de las Catl!:!. 

nidades mediante aprolncit3n y reglanientacifin, en su caso por el Departa-

mento de Asuntos 1\grarios¡ adan!'ls, )rc;rnover el establecimiento dentro <lcl 

ejido, de industrias destinadas a transfonn.-ir su rroducci6n agropecuaria 

y forestal, nsi como la !'articipación del misno en aquellas que se esta-

blc=C311 en otros ejitlos y aprobar las bases de dicha ;iarticiración". 

(A. 4-154 y 155). 

(II) m. caiuisariado Ej:irlal, CQ!Up..i.esto por los cargos de ='residente, secretarlo 

y tesorero, propietarios y suplentes, es electo cad.'1 tres afias por mayo-

ria de votos en In Aswnblca General y tiene funciones de rcprcscnt.:tci6n 

del ejido, ante las autoridades paro CU<\Iqujcr tr.unitación de cambios o 

modificación en los dcrech:>s ejidalcs, también se le asip.n.1n fwicionc~ -

ejecutivas de ndministracitin de los bienes del cj ido }'de ;;residencia de 

la Asamblea General a la cu..11 conl.-oca, .i.nfonn<i y da cucnt:l de las lnborcs 

efccttl.'.lda5, r.Y.Jvimicntos <le fondos e iniciativas llcvmbs a cabo. 

(III) El Consejo de \'igilancin CU!lpucsto por tres mimbras es el egi<la en las -

mi5!ll.:ls circunstancias que el comjsari.'.ldo y tiene funciones de vigilar no 

vimientos de fondos, los actos de administración del comisnriado • infor-

111.'lr al Departamento Agrario y suplir al comisaria.do en su auscnc ia, así 

como <'n sus funciones. 

En cuanto a su carácter de sociedad de cri:-dito ejídal, un.a vez que la A~ 
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blea-; ele8:ía al _cani.sariado y iil consejo de vigilancia y se lograba la 

anuencia del ejidó en convertirse en Sociedad Locnl de Crédito Colectivo 

Ejidal, el comosariado solicitaba al D.1.ncl1 lo crcaci6n de la misua. 

El Banco rcali.%aba la recti.ficnci6n y dcpuraci6n del censo agrario a tra

vés de una Asamblea en la que se clasificaban los cj idat11rios en censados 

y aptos ¡urn trabajar, can;1esinos no censados pero aceptados CCD'llO socios, 

los ej idatarios ausentes que no se tomaban en cuenta para !onna:r la coles_ 

tiva, los que no deseaban formar parte de la misma y los fallecidos que -

eran sustituidos por otros compesinos con dcrcch:l a salvo. 

Una vez hecha la dep.J.raci6n censal, se debín proceder n la integración de la e~ 

lectiva con los ej idatarios presentes que dieran su anuencia para integrarla. 

CUando estaba definido quiénes deseaban fonnar rxirtc de la colectiva, los mia:i

bros del conisariado cjidal se contituí.an en el organi~o ejecutivo de la so

ciedad colectiva y que quedaba compuesto por seis r.iicmbro:; con el carácter de 

Presidente, Secretario, Tesorero y sus respectivos suplentes, 

Dentro de los tres propietarios, se elegía el Socio Delegado, que es el que 11!:, 

vaha la fin:ia de la colectiva y la r.iayor parte de las facultades y obl igacioncs 

que conciernen a la Cor.tisiOn de Adr.linistración. 

La ftmci6n directiva estaba a cnrgo de la Comisilln de Administraci6n y en la mi~ 

ma. asamblea se elegía a ln junta de vigilancia integruda tambi&l por seis mi~ 

bros, un :ircsidentc, Wl secretario, un voctl y sus suplentes. 

Esta junta tenía como funci6n la su¡~ervisi6n de los actos de la Ccmisi6n de Adinl 
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ñ.i.straCi.15~ :y·: di:;:ios· propies sócios, _ es .decir, que le . corr.e~~: vigilar· 1a. faE_ 

·ma caOO -se réal.iz~ba la cxPlotac:OOn de la ·sociedad~ 

Contando con la camisi6n de administraci6n y la junta de vigilancia se finnaln 

el acui- constitutiva de la Sociedad y en esa asamblea o en otra se clcg~ al je· 

fe de trabajo y sus auxiliares: 

1) JEFE. DE TR/ill\JO. Su funci6n era la dirección de la CXJ?lotac~n agr~la 

de la sociedad, por lo cual debía b.tscnr el mejor a¡-1rovcchamicnto de los 

medios de producci6n con que cuenta. Adm.'ís el Jefe de Tñibajo tell1a. la 

obligaci6n de fornrular el plan de operaciones que servía de base para 52_ 

licitar el crédito; debía de hacer la distribuci6n de los trabajos a los 

socios; levantar una relaci6n detallada de las jo1T1nda.s diarias que rea-

lizalnn. 

2) WIACENlSfA. Tenia a su cargo la nuquinaria, senovientes, enseres, lu·

bricantcs, canbustibles y forrajes de la sociedad. rara su debido control, 

llevaba un inventario detallado, el cual se verificaba. periódicamente con 

la intervenci6n del personal de la Agencia del E..1.nco, con el fin de cote

jar las altas, las bajas y las existcncins. 

3) CORRALERO. Tenía como obligac~n sac.-ir del ;1lmac~n los forrajes t:.ara al1i· 

mentar los smovicntcs que tenia a su cargo, darles agu..'l, tener aseados -

los J.escbres y el corral. 

4) MIL\l.;1co. Ten~ u. su cargo el cuid.:l.Jo y r...i.ntcnimicnto de la maquinH.rL-'l, -

implementos agrícolas y los cquilXlS de tombco¡ debiendo de inforn:iar al A}!!. 
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dant;e de Jefe de Zona de ~as refacciones o a~s necesarios para el b.ten 

tralnjo de la sociedad. 

S) AYl.Jili\¡'lJ'E DE JEFE DE ZCJiA. Este era Wl anplcado del l1aru:o Ej idal, canisi!:!_ 

nado en la sociedad para vigilar los intereses del Bruu::o, colaborar con In 

canisi6n de administraci6n en la plnncaci6n de los cultivos indicando sus 

costos, p;:ira saber el monto de crédito que el Banco dchÍll otorgar, reci

bir los infonnes semanarios del Jefe de Trabajo r-;1ra fonnular las rcla-

ciones de anticipos. Vigilar que se realizaran los trabljos necesarios 

en tos cultivos, con la oportunidad deóida, que se hicieran bien; estar 

11crulicnte del l:ucn uso de la r.iaquin:lria e implcrncntos; estar ~endiente de 

que las cosechas no fucr3Il robadas; en fin, colalx:lrar con la sociedad para 

su l:ucna marchl y cuidar los intereses del Banco, (P. 8-9'1 a 97). 

El Banco Nacional de Crédito EJ isla! procedió a organizar en cada cj ido una soc~~ 

dad locul con arreglo al procedimiento anterior de tal forma que de Octubre a D.!. 

cianbrc de 1936 intcgr6 140, para. Agosto de J93i ya existían 278 sociodadcs loe!!. 

·les y i'ªra Febrero de .1939 existían 290 que conjuntaban a 30,715 socios. (E. 6-

139). 

La primera organizacien dacb a la agencia del Da.neo en Torrc6n se integró en ~ 

se a 24 zonas que controlaban las colcctiva.s de la comarca; rostcrionncnte se -

redujeron a 21 y luego a 15. 

Ln organizaci6n gir6 en base a tres funciones sustantivas: ln de cnrficter tiX:nl. 

co en lo referente a los aspectos agronómicos, ngrol6gicos, cconánicos de inge

·nier:in y el de irrigaci6n¡ la rclacionnd.-i con el control contable y los t.rdmitcs 
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para el" otorgruuicnto,·de crédit~,': Y-.~a ·rcli:itiVa n _la _orgim~ci6n_ de -~as colect.!_ 

vns en cuanto· a !~: u~-Ui~~.iá~ ·de Iós -mcdiOs: süniriist:rados. 

Las- unid~d_es~_e>rgnriizativas 'eran:'--

•'-·:· ·. -·;'. ;.-- . 

_ ,1~_::- J'.l~~}.s_ión dc_Aguas. 

z. Divi~i6n de Algod6n. 

3,.,: Divisl6n de Agronomia y Plagas. 

4. División de-Créditos y Costos. 

s. División de Organización y Estadistica. 

6. División de Mc.-cánica e Hidrología. 

7. Divisi6n de Veterinaria. 

-II.· Sec::ci6n de Contaduría. 

J. Divisi6n de Contadur:i.:i General. 

2. Divisi6n de Caja. 

3. División de ContadurÍ.'.l de Socicd:ldes. 

4. Dlvisi~n de Pcrson.:il. 

III.· Secci6n de Ab..'1stccir.lic11to. 

1. División de Lubricantes y f-orrajcs, 

2. División de Implancntos Agrícolas y Maquinaria. 

3. División de Alma.cén. (E. 8-47) 
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El crédito '.~~·ª5P:~tJ·,~c~tra1- dei::~io~Í.~n~· del banco adC¡U_i.r~ tres- moda

lidades: 

111.os préstruoos_de·avío son'·a un .plaio no ~)'or ie 18-meses y su objeto es el de 

sostcnc~-a ~---~¡edad -de,CrMito durante_._ia pre~Taci6n de la tierra, y las -

or.cracioncs de cultivo y de rccolccci6n~ El préstnmo puede ser hasta por el 70\ 

del valor calculado de la prlttima cosecha, y debe liquidarse con el producto de 

esta cosecha • 

..:.'Los préstamos rafaccionarlos tienen wt plazo de 1 n S afias y se usan pnrn costear 

la prcparaci6n de nuevas tierras r.ara el cultivo, la compra de nnquinaria agríe~ 

la, de animales de trabajo, de fertilizantes o de otros articulas o equipo que -

duren m.'ls de wta tanporada, Generalmente! el préstamo debe ser liquidado en pa-

gos anuales igu.1.lcs. 

"Los ¡:réstnmos llv.\Obilio.rios se hacen cuando la inversi6n es a pla:.o mis largo, -

COJOO ciertas mejoras pe:rmólncntcs, y ["1odcn ser hasta por treinta afies". (P. 12-

&Sl. 

De Octubre a Dici~brc de J 936 el Banco otorg6 a las colectivas los siguientes -

créditos: 

Crédito de! Avío 

Crédito Rcfac:cionario, 

Cr&iito Inmobiliario 

TUrAL 

El cr'édito de avio se utiliz6 en: 

259 

s 5,581,316.00 

6, 168 ,380. 00 

330,052.00 

s 12.079,748.00 



kt~~_ipos ~~: trn~j·~ 
1'b1~'-in~ ·co_~-~º de--ej ~tarios 
Forraje~-,; 

_smi:11~: de:~c-~én 

-·0_~1; ~,,, 

$ j,899,312.00 

1,940,689.00 

143,712.00 

'-1,597i605.00 

$ 5,581,318.00 

~Caoo_:lns:colcctivas Tccien creadas tan sólo contaban con la tierra rcr.artida y -

_el" agua d_e _riego, asignada a cada cj ido, el crtidito refaccionario por ---- -----

$ 6;-168 ,380. 00 se dcstin6 para la odquisici6n de los siguientes medios de produc 

ci6n. 

26.i Tractores 

265 Arados para tractor 

25-1 Ra.stros l¡a.ra tractor 

7 Scrnbrador"as ¡-.ara tractor 

20, 740 1-Ulas 

21 '259 Aperos 

10,586 Arados 

3,842 Cul t hrndorcs 

643 Rodadillas 

447 Rastros 

2,!J!J9 Scr:ili:r:lrlor::tz 

600 M1qtHnas cspolvcadoras r.arn arseniato 

6 Millones de litros de comhJstiblc 

60, 000 Litros de aceite 

30, 000 TonclaJas de forrnjc. (E. 6--137 y 138), 
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Este_ primer cr6dito; PO~ l~ prem~i~· ~~l rePa.~;~: .:~,i:.:;~~f9;;~_.¡_~-:JJ.lo~e~
0

-_de :o~e~a-
C:i6,;~· ·Los ·.;sti~dos se fincaran··.,-" 1:a--o·P1n16~::d~-:i~-~-- ¿~-~e1~-~- de-Adm1n1stra- -

_el_~-~~ ·d_e_~-1.~,,:· -~~-1-~~~-¡-~a_s ·:?~~~ l 1~~~~:~.~a~·.;:f~_~:~:)~.i,~.~;.:~~;~~~~~·- - Esta falta de planea

~-1-~~.:_P>.~~~~-~-: Ú~-,~-~~-~0~_1.6_n __ -_d_-~-.- pa'~.·i~-~~~,~j_~-~-~~-~-~u};~~~-;-~~-~!~~---~-~~t~6'_1 ~ i_dad de las ml s-
.. __ .. - ": ... ,_ -, ' " ; . 

. "'°~_Ú:~d:O_m6:--~Ae::~ue.;~l_a -ti:zsa. de .'1'ntit~6s' .en -el :~0.1~-f~~-~n ;~~-~-n~6-~, de: Senlo_r. ·era bo!_ 

tonto ;~l~~~-d~,(, .. 

:•Los·~:¡-~~~):!~- -l-~te~6s · ~~-~·'·~;it~·9'' ~'~~P~r~0~i~~~ coii' l~~:;~:Íi~ rigen' e~-" lóS E~todas Un.!., 
- ' .... ,- ' - -· - .· --- - -·. . - . 

dos-," Las ·5~~1~dadeS de·: .. cr.édl t~ ~-9cin · ~1-"B~n~~(_ ei":e,~:_:::y-,}~¿,-rÍJo~ .. o sus-- mlemb!"os -:-

_':~-1-:XJ~:~~- paro 'i:'úb~¡-,.·~gast~-~ -c¡e' ad~1n·1-.t~ric1.!)n'~ -~1= -,-~~6~i.-~o-'.aQr1~~1a P"rtvod~_ oñ. 

Méiclcoc_prciducG un· interés no menor del 12i. Por lO~·'g'~n~r'ai ;- . sÍt
0 

h;;y;;¡-". entre él --

18" y ·el 25" y en los comunidades 1'16s _atrasados puede e11ceder- dol ,100'-~ 

- -, ·o~·l'ei~~lmente, lóS acciones del Banco tenlon que corñprorse hasta, por el l"i de 

los:pr-6atomos de avlo, por el S'i cuando se trotaba de lnmobillor-los~. IH, _126 

y 66). 

Uno enmiendo o la Ley de Crédito Agrlcola provino que los sociedades' que no 

quisieran comprar acciones depositaron su equivalente en un fondo colectivo po-

ro cubrir adeudos de miembros lncopacitados a pogor al Bonco. 

También cada sociedad debla mantener- un fondo social que no serlo menor de 5~ 

del producto bruto de lo cosocho do codo tempor-odo. Dichos fondos sor-lan utll! 

zodos poro hacer mejoras en lo comunidod. 

Adom6D del problema de lo producción o desarrollarse en los óltimos meses del 

36, que implicobo lo orgonizac16n de los colectivos y proporcionar-les los cr6 

ditas suficientes, tuvieron qua resolverse otros problol!\Qs como lo expropio~-

ci6n de norias, cosos do haciendo, redes telefónicos y lo compra de plantos de~ 

pcpltadoros. 
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11 Ex!iropiaci6n de norins. 

El Decreto en su artículo tercero prcve1a que cunndo las norias quedar.in 

incluidas en las afectaciones cjidalcs, el 11.".lccndado dcbia ser indannizf!_ 

do y que estas i.rulanni;acioncs fueran con cargo al presupuesto de la Comi 

si6n Nacional de Irrigaci6n. cuando se hizo el reparto, ha.b:ia 972 pozos, 

de los cuales 474 quedaron dentro del lirca afcctotln y 498 quedaron en po

der de los :~equcf\os }lropictarios. 

2) cascos Je las l!.'.lcicndas. 

COnfonnc a lo estatuido en el Artículo s.i del Cúdigo Agr•1rio vigente en -

esta é;'!Oca, no eran afcct.ables las construcciones e instalaciones; por lo 

tanto, los cronpcsinos beneficiados con el reparto, entre quienes se encon, 

traban los peones acasillados, dcb1.nn de desocupar los cascos de las !13-

cicndas donde viv1on. 

Con el transcurso del tiempo, cuando los resentimientos se diluyeron, ca

si todos los e.ascos fueron adquiridos en compro por los cj idos. 

3) Vias decauville. 

F.n varias haciendas cxist'irut redes de vía dccnuvillc que les pennitian -

acarrear los riroducto;; .::oscch:ldos a las todegns r a lns l'lontns dcspcpit~ 

doras, así como distriWir los suministros y herramientas a donde se ne

cesitaban. Los ej idatarios entraron en tratos y las rentaron, porque a 

ellos s1 les eran de gran utilidad, tcn!linnndo ror comprarlas. 
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Jl.'.ico poco mas- de. 2_o ~s~-- ni:~'.~~ciii:se_;;_~·~~,:-d~ ·_:~cw,~6~· :~eemiics: ·estas -vias se. -
vcniÍieron: ~~-·,~~~-~:~1rij~-- ;::~~ -~~~i~'~ri '~~On~s' d~:-~;~a. 

Las grnndeS.hnciendas·estaban divididas en fracciones y, para dar instru_s 

é.iones ·desde la oficina central, tenia.o COIU.Ulicaci6n telcf6nica. Al rea

. liZarse· cl reparto las redes telef6nicas dejaron de tener utilidaü, tanto 

para sus ñntiguos propietarios como para los ej ida.'tarios •. 

S) Plantas despepitadoras, 

A las lnciendas que sembraban 1,000 hcctárc:is o más, les convc11ía tcn<.'r 

su ,,tanta dcspepitadora, para beneficiar su algoú6u. A cst:as ¡•lantns se 

lleva el alg~6n en lueso, o sea e.ano se cosecha, y la plnnta se cncnr

gn. de scparnr la fibra de la smilln. 

Al quedar con 150 hcct!ircas solamente, mue.has ¡.refirieron vcnJérselas a 

los ejidatarios, Para adquirirlas, las Sociedades Locales de Crédito Co

lectivo Ejidal, fonnaron Saciedades de Interés Colectivo Agrícola íSICAJ, 

1.iara contratar con los 1•ropictarios <lll las plantas y a la ve-:., asegurar 

la cosecha necesaria 1·ara operarlas. &. 6-140-11:.!J, 

De 1936 a 1940, la dinfunicn de organizac i6n de las colectivas crc6 otras instit~ 

cienes no prm•istas por la Ler. r que resronüían a las nccesidaJes de su deSJ.i-r:::_ 

llo como lns Sociedades de Inter6s Colectivo Agrícola, Comités Consultivos [jir.12_ 
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l'es. Uniones d~ ~iCdti.dos.dc Crédito· Í::.j ida!,. etc. · 

Estas sc;~r~rim:.·cn b.:lso. a ·las necesidades de orgnnizaci6n del trabajo e~ 
l:~tivo_:. )'..,e1_:~~j~-~~icio danocr!i.tico dentro de las colectivas. 

,_-,-. 

nii:ha's sociedades SB cncnrg:ilnn de las -adquisiciones, la administrnci6n 

de ia ccÍltrnl de encrg'ia eléctrica y de las dcsiicpitndoras de algodón¡ -

tambiál controlabnn el tr.ibajo y la rcparaci6n de la maquinaria :1csada. 

La agrupación de las misnas font.S una Sociedad General de Interés Colec

tivo de Responsabilidad Suplementada integrar.la a fines de 1936 con 34 -

Sociedades de Interés Colectivo. (A. 4-132) 

(2) Lbs Comités Consultivos Ej idalcs fueron creados para resolver los proble-

m:.is surgidos entre las colectivas y el B:uv:o; cano ¡ior cjanplo, la venta 

y com¡;ra de productos sin intcrvcnci6n de aquellas, l..:> cual crc6 dcscon-

finnza entre los ej i<latarios. 

El Banco, para rooper esa <lcsconífo.n:a, pensó en una. organi:.ación más adecwda, -

donJ.e pudieran intervenir las colectivas de manera efectiva en todas las negoci~ 

cienes que venía h.1cicndo el Banco. Los Comités Consultivos Ejid:llcs se crearon 

uno en cada ww. <le las j-.:Í.:iluh1.S J..: .:ona, con :....., o~~.,i~a ccntrnl en la Ciudt1.d 

de Torre6n, Estos orr,anisoos quedaron integrados con un representante ror cndD. 

colectiva y, dentro de la directiva, se nombraron delegados encargados de los --

asuntos de crédito, cor.tercialcs, nilminist.rativos, de co1úlictos r quejas, de ser. 

vicios de salubridad, de educación )'de ar,rícultura, pennitiGndoselcs a dichos -

:!o·l 



delegados .la in~crircnci6n:·cn-1ns diíercntes oficizUls-_del ·Banco,_ pam CUJe se per:.. 

cataTnn de los manejos que se rrolizab3.n y vWran el· criterio que se aplicaba en 

la .soluci6n de sus-problanas. fil Jefe de Zona qued6 cano asesor del Comité, 

Al formarse los Canités Consultivos, Se registrtS un gran avance en la organiza-

ci6n de lns colectivas, porque de inmediato contrataron contadores para que rev!. 

saran sus cuentas, encontrando cargos dobles en la contabilidad del Banco. 

Los Cnlllt1esirlos vieron adanás la necesidad de tener su contador en cada colectiva, 

y, para quedar m5s satisfechos, enviaron a estudiar a los propios campesinos y a 

sus hijos, dando corno resultado que en 1940 h."lb'in 180 colectivas con contadores 

cxtra'idos de ellas misnas. 

Pronto se vió que la funci6n de los Camit~s Consultivos era de vital impartancia 

11ara que lulbiera un mejor resultado en el manejo de sus irltcrescs, pero t"11llbil!n 

se vió, que solamente gozaban de una rcrrcscntaci6n moral r que carcc1an de fue,r. 

za legal. 

Por tal moth·o, el Canité consultivo central r.lc acuerdo con los comités locales, 

elabor6 un ¡1royccto asesorado por el Banco, para que se form:tran las uniones de 

socicdades, como organisnos funcionales, con to<l."ls las facultades inherentes pa

ra intervenir y fiscali=nr las operaciones de la propia Instituci6n y de? las lo

e.a.les de crédito. 

Como resultado del estudio que hiciera el Primer P.L1nd.'ltnri" del referido proyecto 

y encontrándolo viable, lo tum6 a las C5maras Lcnislath-.1s ¡;ara su aprobaci6n, y 

de nh1 se derivó el Decreto del 29 de Diciembre de 1939, que m:idific6 la f.cy de 
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Crédito _Agrícola para dar vida a las Uniones de Sociedades· de Cr6iito Ej idnl •. 

(3) J~WSTITIJCIOO DE L\S UNIOOFS DE SC:CIEDADES DE CREDITO EJIDAL. 

La ngcncia del Banco Eji.clul y el Canité Consultivo Central, se hicieron 

cargo de ln organiznci6n de las Uniones Locales en coda una de las Jcfat:!:!_ 

ras de Zona de ln Comarco, siguiéndose el procedimiento de elccci6n dano

crática para la designación de las Mesas Directivas, mediante la concurre!!_ 

cía de un rc¡:rcscntantc por cada Sociedad de Crédito de la Zona. 

Constitu1da.s las 15 Uniones Locales se fonn6 una conisión para estudiar y 

fo11!11llar las bases constitutivas y reglamentos del naciente organismo. 

(4) lA lJNID.'l DE SC:C!ffi\D[S !DCA.LES DF. CREDITO COUCTf\'O E.JITh\J •. 

El día 6 de Mnyo de 1940, rcuniJ.:is en pleno 13.s Uniones Locales en la Ci!:! 

dad de Torrc6n, con la asistencin de f-wtcionarios públicos, del &neo Ej.!_ 

dal y delegados de otras Centrales Obreras y Campesinas, fue electo el rer. 

sona.l directivo y adminlstratil:o de la Uni6n de Sociedades Locales de Cr§_ 

dito Colectivo Ej i<lal de la Car.ia.rca l..a!,'tlllera, nombrfutdosc Wl i~crcntc r W1.3 

Junta de Vigilancia, cinco subgercntes que debían de avocarse a la solu 

ci6n de los distintos probtanas que la scccí6n de Econania ,\grícola del fu!!. 

co Ejidal hab1a detectado. 

La Uni6n central era W1'l Uni6n de Uniones y tenía coroo socios a lns quiru:c 

Uniones de Zona, las que a su ve'!. rcprcscntahln y agrupaban o las Socieda

des de Crédito Colectivo Ej ida.l. 
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La responsabilidad pecuniaria. o financiera de la Uni6n era suplenentar~, 

lo. que significa que cnda uno de sus mianbros contrnia obligaci6n por las 

opera~iones fin:lncicrns de la Uni6n y las respons.:tbilidades que prcvinmc!!. 

te detCrmi.m.bln las asmnbleas generales de las Uniones Locales en su res· 

pcc.tiva zona. 

Como conductor estaba el CUeTJ.>O dircc.tivo de esta Uni6n, integrndo por la 

Comisi6n de Administrnci6n, la Junta de Vigilancia y Wl Consejo Directivo 

asesor de la Cómisi6n de Aclministrnci6n, integrado por los Gerentes de las 

Uniones Locales. 

ta Uni6n Central estaba capacitada rara ventilar legal y jurídicar.i.ente los 

asuntos que ten1a a su cargo y actuar según las facultades que le conccdia 

el Acta Constitutiva, ya sea de una manera directa con las Sociedades de • 

CTálito o ¡:or'conducto Je las Uniones de Zona, fungiendo como intenncdia· 

ria entre unas y otras ln Agencia del B.:tnco N:icional de Crédito Ejidal de 

Torreón. (E, 6·164·169). 

El resultado de este proceso de fonn..'lción de las colectivas de 1936 a 1940 ruede 

evaluarse en función de varios criterios: el de la producción y el crédito, la • 

organización social y los cambios en la. comunidad rural. 

Rc511ccto al rrimero se analizará primero la relaciOn entre producci6n y crédito 

p1ra luego pasar a la comparación entre producción ej i<lal f ~irotlucci6n priv.:ui:I, 

csrccialmcntc en lo referente al nlgodl5n. 
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CREDtTO REFACCtDNARlO OTORGADO 

A íl Q. 
AGRICOLA 

. 1936-37 
1937-38 
1938._39 
1939-40 

IE.-'-6'..:116 ,-_. 

CANTlD,f,O -
COÍ>ICEDlOA 

·11'~_1s1<é-41 
13 297 598 

5 143 696 
4_405 009 

. '_,- . ,. 

·:'.~·_:·:~~~~;~-~ES:_ 

2"-787.:963~ 
3 324 397 
1 285 ·92.r"' 

_ 1 101. 251, 

T.0 T A"L 
. l .. 

13''9a9 :a10 
,16"'621 995 

6 429 620 
,5 506 260 

CREOJT05 OPERADOS EN LA ETAPA- 1936-40 

A. Ñ o CREDlTO DE 
A.GRICOLA AVIO OPERADO 

1936-37 22 495 
1937-38 23 818 
1938-39 21 294 
1939-40 23 282 

Crédito total operado 
Venclmlent~ de cr6dlto 
refocclonorlo. 

000 
500 
375 
900 

Abono de los venclmlontos 

Soldo deudor 

Cr6dlto do avio operado 
Crédito de ovio pagado 

Soldo deudor 

Créditos insolutos 

lE. 6-1771 

UTILIDAD TOTAL 
1 

2 182 553 

579 467 

PERDIDA TOTAL 
$ 

218 070 

5 617 146 

$ 133 388 "º 
2' 789 145 
14 693 361 

90 890 775 
84 995 559 

VENCIMIENTOS 
$ 

·2 787 962 
6 112 36\ 
7 398 285 
8 499 537 

RECUPERACION 

• 
109.70 
99.08 

102.72 
B 1. 48 

10 095 784 

5 895 216 

15 991 000 

Con reloci6n o la lnformocl6n anterior es lmportonte observar que los registros 

contables del BCJnco no son del todo confiables, ya que como lo oflrm6 el Secre-

tarlo de Agricultura y Fomento, lng. Morte R. G6tl'lez, los dotas del crédito re--

faccionario, so obtuvlot""on rostondo el crlldlto de ovto al crédito total otorgo-

do codo año. {E. 6-175). 
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I.0: infonnnci6n anterior arroja un adeudo de S16,000,ooo.oo de pesos. los cuales 

~i se considera que se gener6 por una superficie de 1001 000 hccttircas, csto __ da 

un ndcudo medio de $160 pesos por hcctúrca;_ as'imisno, si se contrasta la deuda 

con cl total de $17,895,568 que se tcnS:nn ifwcrt:Wos de diferente fonna.-:dn una. 

diferencia positiva de $1,895,568.00 

Cano enfatiza el investigador Porfirio llcrn..1ndez, esto no es el resultado de un 

frncaso sino de un proceso con frutos concretos cpc se operncionaliinn en--sU"--e!_·_-"'---

tuilio con los siguientes irv.licrulorcs ccon6nicos: 

1. ~ Ln Superficie sonbrada en todo el pcrlo<lo, si.anprc se mantuvo por encima de 

las 100,000 hectáreas no obstante lo 1-Dneroso del pago del crédito que cano 

opinn el investigador citado; los pla:os, sobre to<lo del crédito rcfaccioJl!. 

rio de 5 anos, no tanab:m en cuenta la capacidad de r.ago de las anpre.sas T,!!t 

cien creadas. 

2.- Los medios de produccidn adquiridos de 1936 a 19~0 .:iscctrlicron a S9,Z00,458 

pesos que se distrih.11.m en la fonna siguiente: 

MA~JINARIA A FINES DE 19.tO 

Tractores 
Equipos de luz para tractores 
Arndos AlC'l1\'.lne"s 
Arados de disco 
Rastras 
TrillaJor.:is Espigadoras 
Trilladoras Fijas 
Segadoras mecánicas 
Segadoras de 11DJlas 
SC31\hradoras Je surcos 
Sanbrndoras de CJ.j6n 
Sembradoras de b::>te 

454 
186 
257 
862 
957 

77 
!J.l 
42 

285 
69 

su 
3 457 
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VALOR UNIT.:\RJO 
s 

4 500 
200 
115 
m 
195 

4 200 
3 100 

600 
185 
935 ,. 
68 

VAlDR TOTAL 
$ 

2 043 000 
37 200 

157 125 
280 1 so 
331 615 
323 .ioo 
291 4 00 

25 200 
81 225 
64 515 
30 818 

235 076 



Otro tipo . 33 ·405 13 365 
Empacndor:is de motor 94 2-g¡g .-. 194 580 
únpacadoras de mulas 2l T7 640 
Boreadorns Zl 5 ;,f3s:-.-- 29 025 
Rodadillos 845 ;· '130 :; 109 aso 
Olltivadoras 4 760 ·--:30.:_' .142 800 
Olchillas 5 430 13: 70 590 
Chuzos 2 .389 ";·~j6 - ' 38 224 
Escrc1;as 2 148 21 45 108 
Fresnos 533 - _··59 31 447 
Carretillas 200 l7 3 400 
carros 80 l70 13.600 
Platafonnas 363 __ -_ - -:230 - 83 490 
Camiones 136 6 000. 816 ººº 

5 559 '" !-lilas 21 731 140 3 042 340 
Aperos 2l 731 15 395 965 

st>IA $ • ••• 148 

(E. 6-179]. 

3,- Ln invcrsi6n de infracstn.1ctura tuvo un valor cstiinado Je 4,695,110.00 pe-

sos que se destin6 n: 

coosrnuccrctn:.s 

Norias regadío 
Norias agua potable 
Casas 
Escuelas 
Bodegas 
Corrales 
Locales rara molinos 
Locales ¡;ara cooperativas 
Ofici.n'.ls cjidalcs 

(E. 6-180). 

CANrDlAD 

98 

"" J 18• 
400 
244 
148 
112 
83 
77 

st>IA 

VALDR UNITARIO VALOR TOTAL 
$ $ 

J7 ººª 666 000 

9 ººº 16] 000 
375 445 500 

2 ººº 800 000 
1 480 361 120 

850 125 800 
.)i5 ·12 ººº 600 49 soo 
570 43 890 

4 695 11 o 

4,- Lus acciones adquirid.as del B.1nco Nacional de Crédito Ejidal ascendieron a 
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$4,000,000.00¡'dickts acciones, cc:r.io se ap.mt6 anteriormente se obtuvieron 

con el 1 \ del valor de sus cosechas. 

De lo anterior se tiene el siguiente Jl<l.Jl0r3llla econ6mico: 

Valor de la. rnaquinnria e imrla:ientos 
Valor de los sanovientes y aperos 
Valor de las construcciones 
Acciones del B. N. C. E. 

TOfAL 
Cartera vencida 
Di.fcrenc: ia 

s S,614 ,843.00 
3, 585, 615.00 
4,695,110.00 
4,000,000.00 

17,895,568.00 
16,000,000.00 
1,895,568.00 

De hecho cano lo afirma. el investigador Porfirio liernándcz en su defcns3 Je la 

colectiva, la deuda esta.ro ascb"urada¡ sin anbargo, el que ésUt estuviera cubicr· 

ta por las inversiones, no es una prueba contundente del éxito de las colccti- -

vns, ya que otro tipo de datos dan clancntos claros del desarrollo desigual de 

las colectivas como son la. capacidad de solvencia y la de act.m1.1Iaci6n en el fo!!_ 

do social. 

La primera se observa en un reporte del misno B.1nco en el q.Je se clasifica la :. 

solvencia de 331 colectivas en tres grupos (H. 11-166). 

GRIJl'OS SO: !EDADES PORCIOOO 

Obtuvieron ganancia 80 24.2 

Cubrieron Gastos 226 68.3 

Econánicruncntc fracasadas 25 7.5 

331 100 1 
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Albupe las colectivas que obtuvieron gamncUJ.s es mas de tres veces, las fracn~ 

sadas¡ sin anóargo, las que apcn:is cubrieron gastos, son más de la mitad, lo que 

evidencia clnrnmcntc no solo el desarrollo desigual Je las miS:l:ls, sino trunbi~n 

el problann de funcionali&tl del sistan.1. colectivo hasta j940. 

Lo anterior se corrob:Jra si se considera la capacidad de aportncilin nl fondo -

social: 

TOI'AL ACl.f.lJUUlO EJIDOS roru:FNfAJE 

(pesos) 

Ninguno l 22 36.9 

Menos de J0,000 142 42~9 

de 10,000a 2.i,000 45 13~6 

de 25,000 a 49,000 16 4.8 

50, 000 o m.'is 6 1 .8 

TOTAL 331 100 \ (ll. 11-170] 

Pbr llltimo si comparamos el rendimiento de pacas por hectárea de acuerdo a las -

estadísticas de la Jwlta Central de Algod6n tcnanos que el rcnd:imicnto de la ¡;c

quefia propiedad .fue superior al de las colectivas: (P, 11-167), 

PROPIEDAD PRTI!ADA EJIOO 

,\.~O rur. mm. RINfll'-!IDll'O SUP, se-m. RF.ND. 

1937 29,056 1.90 90,944 0.93 

1938 26,198 2.02 66,472 1 .41 

1939 28, 971 Z.35 56,329 1.1 s 
1940 23,319 2.14 S0, 589 t ,09 
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Con todo y que la diferencia media del periodo es de 0.96 pacas por hectárea, -

Z.10 en la ¡1cqucf\a propiedad y 1.14 en el ejido, la difcrencin en el rendimien

to no os ntrib.liblc al sistana colectivo, sino a los problemas y obstáculos de 

iJn1;lancntnci6n del misno, qUC se abordar!i po:iterlormonto y al trato prefercn-

cial que la Ley da a la peq.iei\:l propiedad, lo cual se patentiza con la distri~ 

ci6n del agw.: 25 hectáreas ¡xira un pequeiio propietario y 4 para el cjidat:ario. 

Posiblanente el aspecto más positivo del sistana colectivo se dió en la organi

zaci6n lograda por el mismo ya que el ojidatario,do pc6n acnsillado o trabajador 

tanµoralcro sin instrucci6n alguna, se integra a un proceso en el cual aprende 

r6.pidamente y diruuni::a por su propia. iniciativa. r:st.o se ve claramente en la -

crcaci6n de Sociedades de Interés Colectivo Agrícola ya que para 1939, 217 eji

dos se habian integrado en 19 sociedades; este es un indicador claro del avance 

logrado en tres aI\os. 

Porfirio l!crnfindcz un defensor acérrimo del sistcrna colectivo nµ.mta a este res

¡,ecto: 

D.lrantc este período de c:xplotaci6n colectiva se había logrado un avance en el -

conocimiento atlministrativo de las colectivas, y muchos socios delegados se con_! 

tituyeron en l::Uenos a~inistr.idores. Pero era necesario resolver todos los pro

blanas de la producción agrícola, y pensaron en tener un servicio complanent.ario 

que les pctmiticra ¡xiseer plantas de transfonll.'.lci6n de los pt"Oductos agrícolas, 

tener sistGIOs de comunicacilin, plantas gencrado111.:> de cncr,¡:!.:l eléctrica, maqui

naria. pesad.l.. As1 fue COt:'!O surgi6 la necesidad de crear las Sociedades de Inte

rés Colectivo Agricola 1 fonaadas con el concurso de las propias colectivas. Al 

'273 



llegar jg40 estas sociedades manej.Obrul 22 plantns despepitadoras de algod6n. 3. 

importtintisimOs_ siStanas de v1D.s decauville, .301114quinns trilladoras. 83 ticn

daS coOpeTIÍiivas de corisumo, talleres de servicio para maquinaria, 4 t~lantas g~ 

nero,doras-de_ eitcrgtn eló:::tric.n, con tma fOtcncia de 3,000 cnb:illos de fucr::a. -

anpresas que produjeron a las colcctiVas rcsultndos ccon6nicos satisfactorios. 

(E. 6.,JBZ). 

fil_ t.erccrasj,1ccto importante para la cvaluaciOn de las colectivas es el que se r.!!_ 

lncion8.- crin loS cmnbios pranovidos en la comunidad a los cuales nos referimos 

brcvancnte: 

a) Asistencia médica. 

En 1937 se organiz5 el servicio mMico por el gobierno a trav6s del 1Dcpar

ta:mcnto de Salubridad y l<t aportaci6n anual de los cjidatarios de $12,000.00 

por familia, misna que se elev6 postcrionncnte a $24,000.00 

La orga.ni::aciOn llegO a contar con wt hospital central ci1 Torrc8n, 2 hospi

Ules regionales, unn clínica de especialidades, 14 Wl:irladCS raédi.cas descC!!_ 

trBlizndas y varios p..1csto.J. de socorro, 

b) Escuelas. 

Todos los ejidos llegaron a disponer de una escuela. La mayoría de los cdi. 

ficios se construyeron dcst'-J~S de la c:xpropiaci6n )' aunque algunos eran dc

masindo pequCJ1as y sin equipo escolar suficiente¡ sin anbargo, el sistana. 

escolar fue en este periodo enormemente superior al de las haciendas. 
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e) Habitaci6n. 

En cuanto a este aspccto la situaci6n no mejor6 mucbJ. f.llchas casas cstan 

wtidas entre st en largas hileras a 111 manera típica de las hacicnlas, por 

lo que un minero cx:cesivo de personas vive en un espacio muy reducido; en -

otros casos los ej idntarics viven en sus antiguos locales. 

Las obras de promoci6n habitacional del Banco no fructificaron ya que los -

criterios utilizadas en las pocas obras desarrolladas fueron mas bien de -

ostentaci6n que de comodidad. 

Sin anbargo, en otros aspectos relacionados si Jubo cumbias JID.JY significati 

vos en mobiliario y Otiles dau@sticos¡ casi todos los cJidatarios tenían c!!_ 

ma. para este periodo y antes donn'inn en el piso¡ casi todas las casas cont!_ 

han con algún tipo de estufa y la Jna)'oría tenía radio~ también mejoró mu-

ero 111 indumentaria y casi todos los cjid.3tarios usaban zapatos. 

d) Alimentaci~n. 

Esta también cambiO significatiyrunente en cuanto a variedad de alimentos y 

ab.indancin de los mismos respecto a la situaci6n prevaleciente en la hacien. 

da. 

Para prcmover Wlll mejor alimcntacMn, el Banco pranovi6 las cooperativas de 

consumo, organiz:indolas y apoyándolns con créditos; sin anbargo, al poco -

timpa les rctir6 su np:iyo,argi.m¡cnt<lOOo que el prorecto era un canplcto fJ'2. 

cnso. 
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C') Poder' de canpra. 

El re¡nrto de tierras trajo consigo una distribuci6n de la capacidad de -

consuno entre los habitantes de la canarca; lo que ha rrovocudo que itdCPC!!, 

dicntcmcnte de los indices de producción, la 3ctividad econ6mica ha recibido 

gran impulso, pues lo que antes gastaban 186 familias, dueñas de la tierra, 

fuera de Torre6n y en much'isiroos casos fuera del pais, desp.iés del reparto 

34, 816 familias de ej :idotarios y 2, 000 pcquefi.os propietarios consumen e in

vierten en la rcgi6n, lo que tr3jo el desarrollo urbano acelerado de las 

Ciudades, sobre to:lo Torre6n y Gánez Palacio. (P. 11-169 a. 171, r. l:Z-83 Y 

84 y E. 6-182 a l89). 

En funci6n de la evaluación anterior se concluye que: 

1) En lo econEroico, respecto a la rccupcruciOn de los crMitos, el perlado se 

sintetiza con una deuda no cubierta de. $16 millones, la cual, sin onbargo, 

estab:l ga.r.antiz:ida JJOr $17 millones de inversiones. Este resultado parece 

ser el efecto de la situación honcrosa. del cr&lito, sobre todo el refuccio~ 

rio, en cuanto a los plazos de rccupcraci6n y a las altas tasas de interés. 

Con relación a la productividad, la pcquef\a propiedad aventajó a las colecti 

vas con una difercncin mcdin de 0.9 paca.s ror hcct5.rca. Esta diferencia se 

explica sobre todo por el trato preferencial dado por la ley a los pcqucll.c--

1·os un cu.:mto a la utili.=ncil'ln ~le agu.1 7 p.ics r.iientras al ejidatario que fue 

dotado con tierras de riego le corrcsrondían 4 hectáreas, al pequcnero se le 

pro1x:>rcionah:tn ZO hectáreas. ;\dan.'is, las pcqucfias propicr.Iadcs con el 30\ de 

la tierra disponía del 62\ de los po::os, mientras que los ejidos con el 70\, 
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tan solo di.sp:ininn dol 38\ de los J¡J.ismos.. (E •. J 1-70). 

2) En cuanto a la organiz.ac:iOn social primcrmncnte proroovida entre los ej ida

tarios y posterionncnte dinnro.iuula por ellos mismos, as1 como los cmnbios 

inducidos en la ccmmidad, es bastante significativa la trnnsfol1ll!lci6n 11~ 

vmia a. cabo, con todo y q.ie esta, al igunl que en lo econétnico, se manife~ 

t6 en un desarrollo dcsigwil de las colectivas y sus comunidades debido a 

todos los obst:lculos con que tuvo que enfrentarse el proceso de colcctivi

zac~6n de la tierra y la iJOsterior operación del sistcrna colectivo. 

Los obstficulos afronttulos ¡ucdcn clasificarse en dos catcgorí.:is, aquellos que -

se dieron en el reparto y que afectaron la funcionalidad de las colectivas, co

mo la sobrcpoblaci6n, la dotaci6n de tierras de riego sin agua y la inadecuada 

selccci6n de los ej idatarios, problaMs tratados con anterioridad, por un lado; 

y por el otro aquellos obstáculos que se fueron creanJ.o durante el período cano: 

la falta de ¡.rcparaci6n del cauisariaUo, el ¡1t:rsonal inadecuado del Banco, la d~ 

sigual distrib.lci6n de los alcances de la colcetiva, los abusos, derroches y ma

la aflicnción del cr¡:"3.ito, la inccmpC"tcncia administrativa, la innoralidnd en el 

manejo de fondos, la división de las colectivas y el refnccionamiento privndo. 

(.1) La falta de preparación del canisariado. 

Con todo y que los integrantes de los CGll'lisar:iados ej idales fueron, por lo 

· gcncr::il, elegido~ entTe aquellos l'ideres que se destacaron en la lucha a-

grnri.a; sin anbargo, su experiencia de dircccitin cm nuy limitada, situ5n

dosc más bien en el terreno pol1tico y no en lo econáni~o. 
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La dirccci6n de los ·sindicatos campesinos no fu6.suficiente como cxpcric!!. 

cia para -dirigir las colectivas, lo cual se agrav6 al no recibir ningún 

tipo de 'entrenamiento por parte del Banco-. lo que ¡1rodujo una dcpcrdcncia 

de-los Coniso.riados respecto o los funclonorlos del mismo. 

(Z) El Pe'rsonal Inadecuado del Banco. 

El Lic. Roberto QJ.erra Cepeda, en su ensayo ''El EJ ido Colectivizado en la 

Canarca Lagunera," explica cano al no contar con el suficiente personal, 9 

se tuvo que traer de otras ageilCias y contratar a antiguos unplcados de -

los hacendados, nlguoos de los C1U1.les, no com1"Urtinn los :intereses de? los 

cj !datarios, 1x:ir lo que ellos mismos obstaculizaban el fWlcionamicnto de 

las colectivas. (E, 8-48). 

(3) La Désigual Di"stribuci6n de los Alcances de la C.Olcctiva, 

Aunque la ley al respecto, en su claúsula SO establece: "Todos los socios 

deberán colaborar en los trabajos relativos al funcionamiento de la Socie

dad, recibiendo el anticipo o percepción provisional que oportunamente se 

acuerde en cada caso y, adrni.1.s, al final del año, In cantidad que les co-

rrcsponda al distrib.lirse los beneficios sociales en prororci5n al trabajo 

que cada WlO hubiere rc.iliz¡¡do, •• " (E, 6-153), sin anbargo, en la mnroría 

de los c11sos no se hi:::o ln distrih1cHin ("Jl fonnn proporcion.-1.l al trahajo -

aportado, sino que se dió una distrib..lción igual a aportaciones desiguales. 

Esto trajo cano consecuencia un dcsli.nimo en el trabajo y baja en los rcndi 

mientas de las colectivas, y p::>steriorrncntc se convirtió en un factor im~

rortantc en el fraccionamiento de las mismas. 
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(4) El Jrull uso del Cródito • 

. Como .resultndo de la soórepoblaci6n, ya que durante el af\o se tienen dos 

cultivos importantes: nlgod15n y trigo, la fuerza de trabajo no era absor

vida totalmente por cada cj ido, esto caus6 que se inventaran ocupaciones 

para las que el Banco otorg6 crfrlitos, ya que los .funcionarios se benefi

ciaban: "a mayores ere.ditas, mayores cauisioncs". 

De la misna forma se dieron derroches en los créditos para gastos de acbn.!. 

nistraci6n, princip.:llmente y se aplica.ron incorroctamente algunos otros -

por falta de ~periencia y visiOn de los canisariados y de los funcionn-

rios del Banco. (E. 6-154), 

(S) La incompetcru:i.n administrativa, 

Este problana se relaciona con la in.odccuru.ln prC1p.orac- i6n del personal del 

Banco, en el tratamiento de las colectivas. 

El Ingeniero Max Gnrcia, funcionario del Banco explicaba este probluna en 

los siguientes ténninos "ya he repetido en varias ocasiones que no todos -

rucstros Jefes de Trabajo, ni r.uestros Socios Delegados, ni nuestro perso

nal de campo, son buenos administradores, y aunque no ¡'t.IC'lie culparse de -

ello a los cmnpesinos, porque en su vida de peones no se les di6 oportuni

dad de administrar, sino con nJJY contadas execre iones; el personal admini~ 

tralivo provt!llientc de las haciendas y de los ranch:is de la C(JJ]nrca, tampo::

co rcsult6 satisfactorio, inrquc la. técnic1 de prc<.!u.::ción )' las nuevas for

mas de trnbajo colectivo cJidulcs fueron W1a modali~d que rcqucrín h.•bili-
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dad :speclal poro mane¡or o lo gente, on formo m6s democr6tlco, poro lograr 

que los órdenes dados .se. efecutorón por-Convenclmionto1 ero pues necesario 

'd~splegti-¡. Uno técnico esPeclol -do' qti_!· n~ -todo nuestro porso~Ol do campo ho 

sido cOpaz•; (E. ·6-155).; 

(6) La' Ininorolldod-y. Co-rrUpc16n. 

Clor:_enc9 Senior; en su lnvestlgocl6n el.todo con ontelocl6n coroctorlzo este 

problema ~o-~o -.. io d~ocrotlzoc16n del robo" y lo e1o1pllco en función del - -

desarrollo- hlst6rlco de los instituciones desde el municipio español, hasta 

el reporto, collflcando o los propietarios de lo Laguna como resporosoblos -

de haber sido los grandes corruptores de lo Adminlstrocl6n Público~. 

(P. 12-90}. 

Y aunque dicha e1o1pllcact6n seo adecuado, me perece incompleto, yo que tal -

como se ha morolfestodo ol problema desdo el reporto agrario hoste nuestros 

dios, mes bien lo lnmorolldod y lo corrupción se odocúon o ser instrumentos 

o formas de ocumuloc16n copitollsto, ol menos verlos de sus modolidados, si 

se adocúoro o esto 01o1pllcocl6n1 

lo} Otorgamiento de Comisiones. 

Porfirio Hern6ndez, explico que como una forma do competencia comer-

clcl se dio rn lo Laguna el otorgamiento de comisiones. quo lleg6 o 

establecerse en los tr6mites dol Banco en no m~n~s de un 5~. lo que 

oumontobc considerablemente los costos de prodvcci6n yo que todo pr.! 

supuesto deberio incluir el 10% p:::iro el Jefe de Zona o fin de que outor,! 
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. - : -

zBr_n el trabajo, .JO\ ol- r::orltÓdor- .~oJ~~o --par-CJ.que pog~-~º: Y,: el-- -- -

.JO\ f\11'.ll el socio-~cleiad~- o:'\~-ep~esC~~:~Íi~_~;d~l-&~Pó·~-: __ Ói~; ~~145)_. 
... • --;,:¡;~·¡_ ~--

Estn práctica es -~:-en',1a ac~~;ih:d,;~-i-~~,-~~b:> _es.una foiiriU muy. 
importante-de cómo- so descapitalizaron ·1as,éo1"ec1:iva~;-: 

(bl El algod6n_ de luna. 

Esta prfictica con~iste en la pisca, ror la noche, y la venta. ilegal 

del algod6n ¡ v.i.rias de l.i.s personas ~s nc:iudaladas de l:i Rcgi6n y 

con gmn poder cconánico y politice fincaron su riquez:i por este me

dio. Clarencc Senior rcfiri6ndosc nl problana afirma: "El robo del a!_ 

god6n y su venta ilegal h.:i siclo probablancntc la foODa más extendida 

da enriquecimiento ilicito en la Canarcn. 'Aigod6n de luna' es wia -

expresiva que se oye canunmentc nlli: Scgfut noticias ~e los peri&!! 

cos se han hecho grandes fortllll.'.ls en el comercio con el algod6n robf!. 

do", (P. 12-92). 

Para solucionar el problana en l 943 se p..ablic6 un Decreto Federal P2. 

ra mipc<lir el tráfico y canercio 1 ibrc del algodón sin despepitar, 

pero lo que produjo tal ordcnmnicnto fue que se abri6 W1 canal más 

de corrupci6n: los ladrones del ntgod6n de luna resolvieron el hnpcdl 

mento sobornando a soldadas. JXllicías y funcionarios. 

(e) Negocio de funcionarios del. Banco, 

Otra forma de aClU!lilnciún ha consistido en la venta for=osa a los cJi 
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datarios por parte de los funcionarios del Banco de matcrin prima ·O 

auxiliar a TmlY altos costos, la canpra de maq..iinnria usada a los ~ 

cc:ndados y su venta a los ej idatarios, etc ••. (p. l 292. E. 6-1 SS). 

Ademas de las anteriores -manifestaciones de la corrupci6n como ins

tn.unento de acunulación capitalista se dan otras !onnas cano dcsfa!_ 

cos. sobornos a los canalcros para recibir más agua de la establee!. 

dn. o a los funcionarios par¡i el orultamiento de pozos, cte ••• 

(7) L."l Divisil5n de las Colectivas y el Refaccionamiento Privado. 

Porfirio Hcrn.'indcz caracteriza a este problana cauo "el principio 

del fin". 

De heclt> ·1a diyisi6n de las colectivas por problemas internos o por 

causas c:xtcrms, marca el principio de la desintegraci6n del siste

ma colectivo, el cual consistiO en dos aspectos: la ~paración de -

los miembros de la colectiva y la scparaci6n de las colectivas del -

financimnicnto del Banco. 

Scg0n el investigador antes mencionado, varios rcfaccionadorcs priV2. 

<los llegaron a financiar m!1s cjidatarios que el propio Banco Ejida.l. 

De esta forma se llcv6 a cabo el cxpcr:irn.cnto canlcnista en la Laguna, durando tan 

sOlo cuatro nf\os y tres mEJ1Ges, pues desde el inicio del régimen del General M:1 -

nucl Avila Camacho se di6 marcha atrás en materia agraria. 
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I!n la __ sigu,ientc .. _.e_tá~,,,··a_unque,ya_ no_ se cont6 con el misno apoyo del gobi~ c2,. 

mo e~,~-~~·,,ci~~-~rc!.~-~t2, _s_in émbaTio, tod.'.lvin. se lograron utilidades. Estas!_ 

tiiac~n ~-leg~-:ª _su. fin ~on.lo5: ataq.ics provenientes del gobierno alananista. 

IJ-.-_ · La Desintcmción 'de·1as Soc.100-adés Colectivas. 

., 

De acuerdo a la explicación que 1-licJiel Gutclm.m da al cambio de la poli 

tica agraria dcs¡ués de alrdena.s, los Jefes de Estado que se sucOOlcron 

de.1940 a 1958 estaban persuadidos de que el ejido no podría el(!Wr el 

nivel de vida de los campesinos, a menos de alcan::ar un alto nivel téc

nico. Por ello frenaron -sin detenerlo- el proceso de distrit:ución dc

tierras y iusicron de reli<!Ve la necesidad de intensificar la agriculty_ 

ra mediante el desarrollo de la irrigación principalmente, y de indu.2_ 

trializar el pais. (C 4.113). 

La perspectiva de esta politica agraria ya se perfilaba desde el c.:i.rtleni~ 

mo, en la prtictica rentista del Banco de Crédito Ejidal, la cual se ope

racionalizaln no solamente en los altos intereses y condiciones de crédl_ 

to, sino sobre todo en la p::ilitica sclcctivn de otorgnmiento de eré.litas: 

"En 1940 ex:istínn 15,326 ejidos con T,601,680 cjidatarios, poseedores de 

26,403, 117 hectáreas, de los cuales no más del 20t participab.1 en las so

ciedades de crédito ejidal, y sólo 557,501 hectáreas de tierra, o sea un 

2.25\ del total de tierras cntrcg.'.lda.s a los campesinos, estaban dentro -

del campo de acci6n dcl cré-dito". (n. 8-GO). 

De acuerdo a la investigación de Clarcnce Senior, la Lagww. fue una :ona 
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privilegiada, pues la agencia de Torrc6n era la m:is importante del &n

eo de Cr6dito Ejidal, ya que tuvó el porcentaje .mayor del misno, 11Wlte

ni6ndose h'.lsta 1955 entre un 31 y un 33\ del total otorgado en todo el -

pais. 

El criterio rentista seguido por el Banco se cic:plica por las limitacio

nes jmµJestas por las fuentes de captación de recursos obtenidos por el 

Banco, ya que desde sus inicios, en 1938 opcr6 con un 38\ proveniente -

de instituciones privadas. 

''La agcnci.:i. de Torrc6n fue la primera en conseguir fondos privados. La 

finna algodonera Andcrson Clarton and Co. de ~buston, que ha hect)'.) ope

raciones en In Tcgi6n por tlU.lChos afies, fue el primer grupa' iJ?r:irtnnte de 

negociantes en reconocer que la organizaci6n ej idal sería probablÓncnte 

pennanente. Prestó dinero al Banco en el segundo afio desrués de las ex

propiaciones. La agencia de Torrc6n ha cfcctundo todos sus créditos de 

avío en los \'.llt:.imos afias con fondos privados". O'· 12-67). 

El primer medio jur1dico contra la colectiva se dió con la titulaci6n de la par

cela cj id.al, banlcra que crorbo16 el General f'.b.Jruel Avila C:Jmach> como un ins~ 

mento para consolidar la Refonna AgrariA; sin anbargo, el certificado de derech>s 

~grarios no concedía ni un solo dcrccln más, de los esti!'llodos en el Acta de Po

scsi6n del Ejido, solamento confiiin.:ib r.::nir.:ilncntc el derecho de usufructo que 

el ejidntario ya tenía, ponia.1dosc asi la primera base para el desnaubrmnicnto -

de las colectivas. 

Un tma entrevista concedida por el General Avila Cnrnacho, siendo aún candidato,-
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a varius .. m:i~bros rcprcscntat:ivos de la Uni.6n Central de Sociedades Locales Co

lectivas de Crédito Ej id.al de la Ca:anrca Lagunera R. s., qucd~ evidenciada la -

postura del pr6x1rao ·presidente en cuanto al sistana colectivo: 

" ••• Sin anbargo, la implantaci6n del trab.:Ljo colectivo en los ejidos no debe ser 

motivo de inquietud para las masas, ni pretexto para. privar de sus derechos a-

grarios a elanentos que la Revolución tiene el ineludible deber de poner bajo 

su protecci6n". (E. 6-191), 

Con la afinanci6n anterior se atacaba. a la supuesta ogresi6n que el r6gimen co- -

lectivo hacia a los productores inlividuales; aquellos, que por diferentes moti

vos, hnbí.an sido separndos -con su tierra y dereclxis de nr,ua-dc las colectivos; 

problana que en opini6n del candi.da.to sería resuelto con la titulaci6n de las -

1:.arcelas. 

Asi pues, desde el inicio del nuevo St'.!Xcnio la colectiva se vió con gran descon

fianza por su base idcol6gica i=.quierdista, lo que constituía., p.'lrn el nuevo go

blerno, Wl grave ¡:eligro. De esta fonna, a partir de Wl criterio político y no 

económico, se inici6 el proceso de desintcgrnci6n de las colectivos. 

El decreto Jel 25 de Enero de 1941 planteó un mecanisno de retrocesión para re¡~ 

rar los d.a.fios provocados por afectaciones ilicitas al estnblccer que a los pcqu~ 

flos J ropietarios afectados i.ndcbida:lllcnte, el Estado ofrecía a sus duCJ1os una su

perficie cquh-:tlcntc Jcnt.ro Je los distritos de riego, mientras que estipulaba 

que si un ejido había tonado tierr.is indebid.!lrnentc, tcní::i. c¡uc dCl.·olverlas y la 

compensación poJía darse sol3!llcnte si fUJbiera tierras afc..:tables en los alredc<l~ 

rés. (C, 4-113). 
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El decr~to que favorcc:~ abiertamen~; a la pcquefia propiedad en detrimento dt?l ·· 

cj iciO,_ trajo ~·consecuencia el fortalecimiento de In producc~n capital istn 

en los distritos de riego. 

Concretamente en la Laguna los resultados provocados por esta medida de 1941 a 

1950 fueron los siguientes: 

''Las propiedades particulares aumentaron de 1539,en 1943 a 2394 en 1950, tul al

za de 55\. SU 5.rea nlm!cnt6 de 57, 118 hectáreas de tierras de riego a 61, 591 -

hecttírcas, o sea el 8\. Tenian también 31 ,537 hectáreas de pastos y baldios. 

"El li.rea de tierras de riego per di.pita en 19SO en los dos sistan.as principales 

de r.rcpiedad de la tierra era, por 10 tanto: en ejidos, 4.4 hectáreas, en pro-

piedades particulares, 2S, 7 hectáreas. 

"El prancdio correspondiente a las propiedades particulares ros muestra dos fen!!. 

menos de importanc:ill: a) el hecho de que S\ de los pro!'ictarios tenían el Z6\ de 

las tierras rrivadas y el 14\ de ellos poseía el SS\, y b) que aCin estos datos 

subestiman las cifras de conccntraci6n porque no reflejan las ventas simuladas 

que se generalizaron en vispcras e imledi.a.tamente dcspJés de las expropiaciones. 

"Adenás debe tenerse en cuenta que el 66\ de la tierra en manos de pcquei'ios pro

~ictarios era de riego, mientras que solo el 37\ de las tierras ejidalcs era de 

esa clase". (P • .lZ-61 y 62). 

En 1942 se pr?Cisaron las condiciones de inafcctibilidad ganadera: 300 hcctfi.reas 

m las mejores tierras >•de 50,000 en las zonas scrnidesérticas dedicadas a la g!!_ 
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·rfadcr'ia en fonna extensiva. 

A llartir de esta detenn.iruu:iJSn de inafectabilidad ganadera se reconstruyeron en 

todo el pais :nrucb:>s latifundios so pretexto de practicar la ganaderia, canee -

diéndoles derccOOs agrarios sobre tierras a roturnr sin prccisi6n de vencimien

to. (C. 4-114), 

En la lucha por el agua., también la pcqucna propiedad fue favorecida en detri

mento de las colectivas. Los ej idatarios llevaron su lucha por mfis agua ante 

el Presidente de ?ícxico y la SUprana Corto de Justicia. ''En 1945, el PrcsWe!!. 

te Manuel Avila camacho aurnent6 la omtidad de a:,.1\.13 a la q..ie tcn'ian derecho -

preferente los cj idos; pero su orden fue inncdiatamcntc ataca.da con 450 juicios 

de mnparo invocados por pror:iietarios particulares. La Suprana Corte desautoriz6 

al Presidente". (P. 12-73), 

De esta fonna la superestructura jurídica hacia "justicL'i'a la burguesía agra-

ria, enmendando en lo políticmnento posible, los excesos cardcnistas. 

En 1941, el Banco de Crédito Ej idal, dcsconoci6 a la Uni6n Central de Sociedades 

Colccth·as de Crédito Ejidal, R. S. a p~rtir de que habiendo aquél exigido el -

pago inncdiato de la deuda contra1da -dos millones r.le pesos-, la Uni6n se ncg6 a 

r..agarla en las condiciones exigidas. 

"Finalmente el Departamento Jo Fidekcr.:.isos del Banco procod i6 a htcercc cargo -

de las centrales de maquinaria, así como de otras plantas industr.i:tles y equipo, 

que originalmente rcrtcnccicron a las S. l. C. A. S. y pasaron Jespul!s a la --

Unl6n. En esta fomia, el Banco tomó a su cargo la mayor parte de las.funciones 
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canerci.n.lcs e industriales que realizaba la agrupaci6n ejidal, despojándola de. 

todo contenido cconánico. Dichll acci6n suscitO muchas Frotestas de los campe

sinos. a los que el l!anc.o argüía que la adro.inistraci6n cj idal había originado 

fuertes pérdidas, lo que danostraba su incapacidad pnra dirigir anprcsas basa

das en principios cstrictmncnte comerciales. Por &1 parte los cjidatarios als._ 

gaban que a la Uni6n se le cargaban adeudos que no le correspondían, ya que t_2 

ní.nn cano origen las adquisiciones de maquinarias de baja calidad o en mal es

tado por parte de los s. l. C. A. S. Esta maquinaria en su mayor parte había 

sido utilizada antes del repnrto agrario por los hnccndados, que la vendieron o 

la cedieron al B.1Jlco imcdiatmncnte después de la fonnaci6n de los cj idos". 

(P. 12-136 y 137). 

Con la a~licaci6n de la medida anterior se implantaron las condiciones inicia-

les para que el ejid..itario. perdiera el control primeramente, sobre el ¡:-receso 

de su trabajo, y poStcriouncnte sobre el producto do su trabajo, al perder el -

control sobre un.:i !iarte de sus instT\ll.~entos de trabajo, 

La rivalidad entre los mianbros de la Unión, calificados de comunistas y los -

funcionnrios del Banco, se encarniz6: Los primeros se fortalecieron entre los -

campesinos, mientras que los segundos eran re(orzntlos a través de disposiciones 

jurídicas y ndministrativas. 

La nueva Ley de Crédito Ar.r1cola del 31 de Diciembre de 1941 suprimió la parti

cipaci6n de los cam¡:csinos del Consejo de Administración del naneo :i.l suprir.iir 

las acciones de la serie ºC'' que adquirían las colectivas, n.rguncntándosc que -

los recursos can.a.li::.ados a su adquisici6n debían 13llplcarsc en pagar las deudas 

adquiridas. "Así se podr1a llevar adelante la ¡:ol1tica contra las colectivas y 
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: sé evltart·a ·que gana'ra.n maYor podei: eC:cin~icO' Y_ polltico ·a .n~vel _regional"; 

(A. 4-136).' 

lgualniente_ la ·núeVa--:-Ley, ·bori-aba:'el nóinbi"e de colEictiVas-a 'las empresas ejlda

.les~ ciúedando· como ··sociedades 'locales·. de- Crédito''- Ej ldal ,- de ,.esta· fofma se cum

, pl lan· 105 deseos del Presidente. 

Este cambio se plasmó en su forma funcional en los Arttculos 20. y 470. de la Ley 

ya que establecl~ una modalidad fundamental: el crédito se otorgaba a la socie

dad y ésta a su vez se lo concedta a sus socios. 

"Estos dos Arttculos son muy elocuentes, porque establecen que los préstamos se 

harán a la Sociedad y ésta a su vez los otorgará a sus soctos, en la cantidad -

que ·10 determine la As.:imblea. En otras palabras, todos son responsables del -

crédito que reciba la Sociedad; pero unos tendrl!n mayor crédito que otros y el 

que recibe poco crédito tendrA que responder por el que recibe mucho, por el so

lo hecho de que tiene mayor capacidad de crédito, capacidad que determina la A

samblea y en último tOnnlno el Banco Ejldal, sin establecer ninguna base para -

medir esa capacidad". (E. 6-196). 

De esta forma se daba un paso mas a la desintegración de las colectivas y a la 

atomización de la producción, la cual se consol tdO posteriormente en la crea-

clón de los grupos sol ldarios en 1960. 

Otro cambio fundamental dado en la nueva Ley consistió en la supresión virtual 

del fondo social ya que la nueva Acta Constitutiva de las Sociedades Locales 

de Crédito Ejidal en su Articulo 15. Inciso VIII dej6 en libertad a los ejidat_! 
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.rlos de u1sar el fondo social con otros fines distintos de las inversiones produ.f. 

tlvas. lo que produjo que para 1943 pocas colectivas contaran con dicho fondo. 

En opinión de Porfirio Miranda, " ••• si no destruyen el fondo social, con el -

ritmo que llevaban, en 1945 hubieran estado operando con fondos propios por lo 

menos 215 colectivas de las 449 que exlstlan en ese año, con lo cual se habrlan 

independizado del Banco Ejtdal". (E. 6-197). 

Como puede apreciarse para este ano la desintegración de las colectivas ya habla 

aumentado el número de las mismas a 449, de las cuales se daba la siguiente cla

slflcac!On: 

Colectivas Colectivas Total 
Sol ventes Insolventes 

Colectivas que operaban con el Banco 215 137 352 

Colectivas que operaban con partlcu-
lares. 42 55 97 

TOTAL 257 (57.24%) 192 (42.76%) 449 (100%) 

(E. 6-198). 

Las anteriores medidas trajeron una enconada lucha polltica entre la Un!On y los 

funcionarios del Banco aliados con los lideres de la Liga de Comunidades Agra--

rlas de la ConfederaclOn Nacional campesina, (CNC) cuya función ha sido la gest2_ 

ria polltlca ante los aparatos administrativos públicos. 

Esta fundada en 1938, se perfiló desde su !nielo co::-:o un tn~trum;:nto para defen .. 

der la influencia de la Confederación de Trabajadores de México (CTH). la cual 

en Ja Laguna funcionaba, en el campo, al inicio del reparto a través de la 

Unión. 
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"Al orga~izarse I~ UniOn Ceritral hubo una divJsiOn t!ctica del trabajo entre ª!!!. 

bes organismos.' se·entendla que-las ligas se encargartan del trabajo polttico 

y de agltaciOn. Los sindicatos se concentrarlan en las funciones legales como 

parte de Ja._ estructura econOmica de la agricultura colectivizada". (P. 12-83). 

En Ja-realidad. m!s que una dlvlslOn de trabajo se dio una lucha por la hegemo

nta del movimiento campesino. 

Ambos grupos compettan por la representatividad legal de las colectivas. el im

pulso a nuevos cultivos y el otorgamiento de créditos, favoreciendo el gobierno, 

a la Liga en deterioro de la UnlOn. 

El 15 de Febrero de 1948, los funcionarios del Banco y los lideres de la Liga 

organizaron un congreso campesino, del cual se excluyo a los miembros de la - -

UnlOn y con 750 delegados de 517 organismos se formó una nueva UnlOn Central de 

Sociedades de CrédttO EJ!dal afiliada a la CNC, la cual recibió todo el apoyo -

del Banco y dem!s dependencias del gobierno. Asl se inició Ja gestarla forzosa 

de la CNC en materia agraria y se oficializo el control corporativo de los cam

pesinos por parte del Estado. 

Esta medida polltica aíladiO una causa mas a la desintegración de las colectivas, 

pues muchas de ellas se dividieron en func10n de su membrecf~ a las dos Uniones. 

Otro factor importante que intervino en Ja divisIOn de las colectivas y que Por

firio Hernández cal i ftca como "degeneración" se relaciona con el tipo de asenta

miento agrlcola. 

"Las colectivas en la comrlrca se hablan iniciado con un sistema de asentamiento 
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concentrado, ¡l.lesto que todos los carapcsin>s vivían en un poblado donde se estf!_ 

blccicron los corrales para las mulas, la escuela, el taller mecfinli::o, las ofi

cinas del canisariado ejidal, la tienda cooperativa y en algunos poblados otros 

servicios regionales. La tierra era de usu.fnJCto colectivo, p.iesto que todos 

tenían igual derecho sobre ella. Se explotaba en 5.reas en fonna colectiva, 

''Cuando se acC'¡'1t6 la .íollll.3ci6n de las brigadas de trabajo se realizó un cambio -

en el asentamiento, puesto que la tierra se siguió cx¡ilotando en forma colectiva, 

utilizando lo.-; mi~os medios de producci6n, pero la cosecha que obtcní..a la col~. 

tivn era de ella y la que levantaba la brigada de trabajo era de ella. Puede df:. 

cirse que se fonn6 una colectiva dentro de la otra". (E. 6-216). 

Postcrionncnte se inician procesos para dividirse no en brigadas de trabajo sino 

en varias colectivas de acuerdo a la distrib.J.cit5n diferenciada del crédito en ~ 

da colectiva. 

De este proceso se dieron varios tiros de asentamientos qUe el investigador an-· 

t.cs mencionado tipifica en: 

l) D.::plotaci6n colectiva e indivith.ial scparaclas. 

En este caso el asentamiento sigue siendo conCC'ntrado, pl'ro t.UU parte de 

la tierra se explota en íonna individual con créditos limitados por parte 

del llaneo para senbrar una h!!Ctt1rea per dipita, si la colectiva tenia cr.§. 

ditas vencidos, se participaba con lUl 20\ de los rerulimientos individuales 

parn cubrir ln dcu<la. 
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2) E:q:lotaci6n colectiva e individual conjuntas. 

El asentnmiento tambicn es concentrado y la explataci6n en un r.rincipio -

es colectiva, pero para la sianbra se dividía. la tierra en parcelas icua

les de una hccttirca con crédito limitado y una cxtensi6n con crédito suf.!,. 

ciente, el rendimiento de esta servía para cubrir el créd~to y los atrasos 

que tuviera, si no se cubría la deuda, de los rendimientos de la parcela -

individual se participaba en Wl 20\. 

3) Explotación s81licolcctiva. 

MOS 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

En esta la Cll:plotación se realizaba en fonna colectiva, desp..iés se repar

tía. en partes iguales para que cada socio verificara las labores de bene

ficio y los riccos siguientes, y la pizca en forma individual. (E. 6-218 

a 22.l). 

C.Onfome se fue generalizando la divisi6n de las colectivas y transfonn.'in-

dose los asentamientos y las fonnas mixtas de rro<lucci6n, los rendimientos 

fueron dismirruycndc, lo CU.'1.l se refleja clar01.'1lentc en los í.niliccs de recu-

peraci6n de cartera. 

REOJPERACIC!i Mas RF.CtJPERACICN MOS REalPrnACION 

81\ 1943 79\ 1949 90\ 
86 1944 143 1950 105 

100 1945 120 
100 1946 54 1952 62 

91 1947 106 1953 58 
93 1948 94 1954 87 (P.12.-67) 
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AAO 

1937 
1938 
1939 
1940 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

De hecho. el Banco, al seguir tul criterio rentista. abandonó sus funcione.s 

iniciales relacionadas con la orgnnizaci6n y cducaci6n de los ejidatarios, 

nl mismo timipo que se hizo Wl3 selccci6n rn!is rigurosa de las colcct ivas -

apoyadas con el cr6Jito. Esto trajo cooo consecuencia que el Banco finan

ciara menes cjidatarios cada nJ\0 0 mientras que el refaccioOóI!llicnto privado 

fue creciendo. 

Ej i.datarios que operaron con el Eanj ida.l de 1937 a 1950 

TOTAL Fnwt:IAOOS PCR FlNANCIAOOS \ 
PARTIClJLA.RES. POR BANJIDAL. 

30,892 2,999 27. 983 96 
30,982 1 ,979 29,003 100 
30,982 4,447 26, 535 91 
30,982 6,530 24,452 84 

30,982 8,263 22,719 78 
30,982 9,052 21,930 76 
30,982 9, 175 21,807 75 
30,982 13,793 17, 189 59 
30,982 16,392 14.590 so 

30,982 17,760 13,222 46 
30,982 17,779 13,203 46 
30,982 17,773 13,209 46 
30,982 17,744 13,238 46 
30,982 17,824 13,123 45 

(E. 6-230). 

como p.icdc a¡1recinrse en los datos anteriores el fina.ncimniento del Banco se re

dujo de 1937 a 1950 en mas de un SO\ mientras que el crédito privad.o auncnt6 en 

mAs de un 500\. 

Fn 1~50 1 17,824 cjidntarios eran refac:ciona.dos por rarticularcs, los cuales los -

~plotaban por diferentes medios: 
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.a) m ·refaccionnm~ento __ ._implicnba- la venta forzosa del algod~n en hleso, lo ,Ruc 

im¡Ílicaba Wl.11 p~rdida de ll2 pesos por tonelada, com1nrado con el precio -

del .algod6ri-en i,ilíma¡ es decir, recibínn 12.7\ menos. 

b) Adan:is la prfictica de destarar el 1 O\ del peso del algodón pÓr _recibirlo a 

puertaS do'. bodega implicaba otra ri6rdida mas :ir.tp.iesta por este-_ ~ipo de re· 

faccionmniento. (J:. 6-225). 

Los resultados econ6nicos de la ctar.a se sintetizan en dos indicadores: un ere· 

ciente endeudamiento por parte de las colectivas y la extinci6n del capit~l so

cial del Banco de Crédito Ejidal. 

Con relaci6n al r-rimer indicador, esta segunda etapa se inicia con Wl!l cartera -

vencida de SJ6 millones de pesos y tcnnina en 1950 con un auncnto a $22,588 1 4·18.

con todo y la condonación de la deuda otorgada en esta etapa. 

''En J94B considerando que el adeudo que tcnian las colectivas obedecía en gran -

¡.arte a la prarura con que se fonnaron, a las malas inversiones hechas por el pr.!!_ 

rio Estado, a m:ilas opcrucioncs en la venta de las coscch.:is, y a U."1.:l serie de 

cnurcs en c¡ue se incurrió su:nados a la ra¡ncidad de alf!UJlOs onplcados del DanJ!. 

dal, se tanó la dctcnninaci6n de condon.'lr la maror parte de la cartera vcncida,

cn la forma siguiente: 

CrCdito de Av1o 

Rcfaccionario 

1.rr.iobil iar io 

Director 

Total condonado s 

19 1 443,627 ·ºº 
4' 243, 545. 00 

468.494.00 

85.00 

24 1 155,751.00 
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S'ln embargo, tal medida no tuvo ningún efecto J?OSitivo, pues, en dos anos la z

dcuda ru.mcnt6 en_ $19 millones tan s6lo en el crédito de avio: 

Alias 

1945 
.1948 
1949 
1950 

()l. 6·233). 

CARfER,\VENCID\ 

J9 1443,627 
27 1 900,000 (nntes de la condona~i6n) 
3'744,249 (dcsp.iés de ln condonaci6n) 

22 1 588,448 

En cunnto n la relaci6n entre el cr&lito de avio operado y los rendimientos de 

.1941 n 1950 tenernos la siguiente terdcncia: 

AliO AVIO OPERAOO UfILIIWJ PERDIDA RfilJPERA-
TarAL $ TarAL $ TarAL $ CICN \ 

1941 19'242,810 21946,584 115 
1942 27 1286,350 51145,974 123 
1943 31 1148,450 19 1 056,475 161 
1944 361 922,800 8 1 658,382 77 
1945 27'280,800 21423,380 109 

1946 27 1 033,225 3 1 758,320 114 
1947 43 1075,000 1 1732,477 104 
1948 42,144,378 7,484,608 118 
1949 55'599,250 12,204,103 122 
1950 821715,310 6'857 ,454 108 

(E. 6-233) 

Para 1950 el Banco operaba con créditos cuatro veces sureriores a los otorgados 

en l!l-11 ). no obsto.ntc que los 'inlicr's de rccupcraci6n fucron en la mayoría de los 

ciclos agricolns superiores al 100\, sin anbargo, para. mcdi.ados de esta etapa el 

D3nco hab'ia agotado el capital dotado de s120•000,ooo.oo Los errores administra

tivos, los mccanisnos de cornircWn impcrantcs, las exigencias ::oliticas y drn..'is 

factores np.mtados csfur.laron el capital y la dcpcnd~ncia del Banco, cada vez fue 
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nio.yor al financiamiento privado. 

De esta fonna, se desintegró el sista:ia colectivo; el cj id.atarlo llcg6 a de¡1cn

der completamente del Banco a tal grndo que corno lo comprueban varias invcstig2_ 

cioncs, cano la de Porfirio Ecrnándcz y la de Ivan Restrcpo y Salom6n Eckstcin, 

entre otras, el ej ida.tario llegó a desarrollar una conciencia de su situación -

como simples anpleados, asalariados del Danco y las utilidades se las proporciQ_ 

nan, robándose el Íertiliznnte, el insecticida y ¡:arte de las cosechas. (E. 6-

222). 

En el régimen de Miguel Alcmfin, con las modificaciones al Artículo 27 Constitu

cional en sus incisos XIV y AY, el primero pennit icndo el :unparo en !!L1tcrb agr:!_ 

ria y el segundo consolidando la propiedad r:rivada de la tierra, se tennin6 de -

:implementar los mccanisrn::ls de ¡;rolctarización del ej idatario. 

As1 pues, haciendo unas breves reflexiones sobre este ¡ieríodo, tencrnos que es i!!_ 

discutible que el experimento cardenista y la rosterior aplicación de la rcfonna 

:igraria asestó un serio gol¡;e a las relaciones sanifcudales, al latifundismo -

trndicional de tipo de porfirista, contril:uy6 al pro!:Tcso téotico de la agriail

tura y a la ampliación del mercado interno, todo ello orientado a intensificar -

las relaciones de clase caµitalista, cambiando el carácter de las contradiccio-

nes sociales en el cumpo, asi cano la estructura de las clases socia.les. 

(1) La primera contradicciún se da en el régimen jurídico de la tenencia de la 

tierra. El Artículo 27 Constitucion.:tl 31npara la propied..1d ririvnda qu~ co

rresronde a los intereses del modo de producci6n capitalista, y al miSJm -

tiempo implanta el régimen ej ida!, el cual no rcs,-ondc a los intereses del 



modo de producci6n ca¡1italista, ya que la tierra ej id.al no reviste la CQ:. 

racterística de mercancía; y con todo y que la primera esttl sujeta al 

11 intcrés p(iblico" en base a wu c.onc~i6n hibrida de proyicdad social, 

sin anbargo, el proceso de a1:l.icaci6n de la Rcfonna Agrarin. se encamin6 a 

acelerar el dominio de la proclucci6n capitalistn en la agrieulturn, sobre 

todo en la de riego de carfictcr canercial, como se di6 clararn.ente en la -

Camarga l.agUnera. 

Esto trae como consccucnc.ill que la contradicci6n fundamental sc::i desplaza

da del latifundista r:roductor extensivo y el campesinado a.salarindo, al l!.!_ 

tifundista, y el ejiJatario y jornalero. El primero adquiere la modalidad 

de productor intensivo, -terrateniente transfonnado en empresario car.ita-

lista- que monopoliza los mo.:lios de !1roduccián y los ar-1 ica directamente -

en la ¡1roducci6n e Wircctnr.1Cnte a través dt?l refaccionnrniento de cr&clito 

a los ejidatar!os. 

(2) La propiedad ej id.al trae como consecuencia una segunda contradicción. La -

producción colectiva implicaba una organi=aci6n de los ej idatarios oricnt~ 

da a la producción, pero al mis:10 tianpo que este ti¡x> de organizaci6n se 

perfila como una forna eficiente para producir también adquiri6 la modali

dad de Wl proceso c<lucativo y de forr.1aci6n ¡x:>litica de los ejidatarios, lo 

CU.11 fue visto cano un peligro por el gobiC?rno y tuvo que contener y dcs1!!, 

tegrar, optando ¡x:>r una organizaci6n orientada al control ¡:olítico que no 

contribuía n la pro<lucci6n eficiente.?. 

De esta forna la organización orienta.da a la producci6n di6 cano consecucn~ 

cia WUl eficiente producción y fonna.ci6n rolítica independiente del Estado, 
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mientras-que la org;iniz.ac~rÍ- para ei c:ontrol-·pol~tico se convirti6 en wj -

obst~culo -para· 1a producé:i8n pero fue efici~nte en hacer dependiente a los 

ej !datarios de los ar.ara.tos del Estado. 

(3) 1-iabiéridose seleccionado la segunda o¡x:i6n, los problanas suscitados desde 

el inicio del sistann colectivo a través de los mecnniSJOs corruptivos C.!:!. 

me medios de acumulaciDn: las canisiones, el "algod6n de luna", los nefiO

cios de los funcionarios, el refaccionamicnto privada, y todos los mecani~ 

mos de intennl'.!diaci6n cconánica y pol1tica de los líderes agrarios, han -

gravitado sobre la producci6n ejidal llevando al endeudamiento de las so

ciedades, y raupcrizando a. los eji.cbtarios. 

(4) La estructuraci6n de las clases sociales, también fue modliicada. 

''Una de las co·nsccucncias U.e la Rcfonna Agraria y del aceleramiento del d~ 

snrrollo capitalista en el Cólr.lpO producida ¡:or ella, se manifiesta en que 

la mayoría de los ejidos salieron de los limites de la agricultura natural, 

lo que a su vez trajo consigo la diferenciación de los ejid:ltarios. Los -

datos del censo ej idal de 1940 presentan un cuadro 11UY esclarecedor: cerca 

de 200 mil cj idatarios (más del 1 O\ del número total) adan.5.s de su tierra 

ej id.al ¡)()n1an tierras en propiedad privada o en arrendar.tiento fuera del eJi 

do, al lado de este grupo existía. W\a capa considerable de obreros agrícolas 

-450 mil miembros de las comunidades (o sea m!is del 22\) • que de hecho no 

trabajaban en ellas e iban a vender su fuerza de traba.jo a otras regiones 

del !l<l.Ís o bien a los Estados lhlidos", (R. 8-62 y 63). 
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~r otro lado, 111 renta de tierras entre los mismos ej idatarios es otro ncdio '

de dif'ercnci11ci6n de los mismos. O ej idatnrio confonnado cano pcqucfio propie

terio- se convierte en verdadero rnipresario que compra fuerza de trabajo para~ 

ncjar, ya sea las tierras compradas, o las rentadas. 

ne· esta fon:ia de 1940 a 1960 en todo el país, el número de ejidatarios converti 

dos en pcqucl\os propietarios nument6 a ~88,000 1 los ctUllcs en su conjunto po --

scian 854, 000 hectáreas y 68, 500 cj itlatarios rentaban l 50, 000 hectáreas de tic· 

na. 

''As1 en las anteriores canuni.dadcs 1 donde por definici6n dcber~n reinar el i-· 

gualitarismo y la justicia social, se reconstituyen clases de i:r.prcsarios cuyo 

primer cuidado es atmentar por todos los medios posibles la superficie que la-· 

bran. Es solmnentc con esa condici6n que el rniplco de trabajadores asalnrindos 

y la cxtracci6n de la consiguiente plusvalia les penniten proceder n una acunu· 

laci6n capitalista". (C. 4-Z68). 

De esta fonna la configuración de las clases sociales a partir de la aplicnci6n 

de la reformn agraria, la integración del sistema colectivo y su posterior dcsi!!, 

tcgraci6n se da ¡-.ara 1950 en la siguiente forma: 

(1) Jornaleros agrícolas que venden su fucr:a de trabajo en la pcquefia propie

dad o en el ejido. 

(2) Pcqucf\os rro;iictarios minifa.mdistas que venden sus fuer:as de trabajo ¡mra -

ca:i1ilemcntar la adquisición de los bieoes de subsistencia. 
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{3) Ejidatnrios con ticrm pero sin agun ni cr&l,i~_-Que :vcixl.eii.,Su fuerza. de' 

trabajo para canplctnr la ndqUisi!:i~ri de l~s·_ bÍC~eS -.de ~bsistCncia. 

(4) Ej idatarios con tierra, agua. y cr6dito dey~i~~~S :~el Danc:O'Ejidal o de 

Rcfncciona.dores privados en .funci6n de la dE!.ll:lli -ci;~traída y de la nccesi· 

dnd de financiamiento. 

(S) El cjidatario con tierras, agua Y cr~ito que:ii.~-a cnbo-wt proceso de 

acUCllllaci6n a travfls de la cor.ip-rn de la fuerza de trabajo. 

(6} El pequeño propietario, anpresario capitalista que nctr.ruln a través de la 

can¡;ra de la fuarza de trabajo y en algunos _casos, n travi!s del rcfnccio· 

namicnto de crédito a los cjllhtarios. 

(7) La. gran Wrgucsia auricoln que realiza su acurmilnción en el campo, en la 

producci6n intensiva y adanis actm11Jla en ln industria y las finanzas. 

De esta fonna, la lucha de clases adquiere dos modal irlndcs entre capital y tra~ 

jo en el mercado capitalista. 

(a) 

(b) 

Proletariado: 

Jornalero 
Miniíundista 
Ej id.atarlo 

Proletariado: 

Ejidatarios proleta
rizados. 
Jornaleros 
Mlnlfundlstas 

Burguesía rural: 

Ej idatario 
Pequeño propietario 
Gran hurgues ia rural 

Estado: 

Banco de Crédito Ejidal. 
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El prtmer.t.t¡jo-de .relaciOn- S'e e~pll.i:a- eíl_fonn.3- d.lrectii.._e inmediata por_ las re-
.·--.. - -·-' .. , ... "- ' _-:._,-, _-· 

1ac1ones soéfate_s- de P~ód~cc-10~:' c~'p-1tal-1sta: 

La segunda relación constituye el objeto de estudio de la tercera parte de la -

tnvE!sti'gácl~n qUe se expondr.1 en el siguiente capitulo y que comprende el an.11! 

sis del _proceso de proletartzación del ejldatarto en el perlado 1975-1971· 

Asl pues, con la exposiciOn histórica anterior de la lucha de clases en el des_! 

rrollo del capitalismo en la Comarca Lagunera. pasamos a sintetizar las condi-

ciones histórico sociales de la praletarizaciOn del ejidatario y el planteamle_!! 

to inicial de la proletarlzaciOn del ejidatario. 

302 



TERCERA PARTE1 lNVESTIGACION EXPLICATIVA 

E11puestos descrlptiYomente los procesos de sindlcollzoe16n_ campesino y de ~efo.!_ 
_-- --- ' 

mo agrario, ·se concluye lo inYl!i-11tlgácl6n con- el 'an6-lt~l11- dél P'r-OCeSc!, de _pr0let~--

rlzacl6n 'del -'el idatarlo en lo reglón- Lagunera· qUe _·se· p~e118R_ta·- e-n ,el -qU1"nto cap.!. 

tu lo. 

_Esto __ es lo porte __ medu_lor ~e __ ~a_-_lnYestlgoci6n que se_obo~do en este trabajo, yo 

que.--pret-ende .éicplicor el fen6meno de pauperlzoc16n del efldotorlo de lo Comarco 

Log.u~era por_tlendo de un• sustento teórico -la Y.lnculocl6n entre proletorlzaci6n 

y acumulación copltallsto- y una fundamentoc16n emplrlco- lnYe11tlgocl6n de cam-

pa realizado bojo lo orlentoc16n te6rlco antes mencionado-. 

Esto tercero porte se eicpone en el último capitulo de este estudio, aclarando -

de antemano que Id porte relacionado con el proceso de acumulocl6n es un tonto 

limitado en !IU aspecto cuantitotlYa, pues lo lnformocl6n obtenida fue muy esca-

so y o veces poco confiable, por constituirse de datos hemerogr6ficos, yo que -

no tuve occeso o los archiYOS del Banco Nocional de Crédito Rural. 

CAPITULO QUINTO 

•Los condiciones hlst6rlcos del proceso de proletorizccl6n del e/ldotorlo en la 

Comarco Lagunero~. 

El capitula se divide en tres portes: 

La presentación sintético del diseño de lnYestlgoci6n, lo e11poslci6n de los re-

sultadas de lo invest1gaei6n y refle11iones ftnoles. 
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t,- El Diseño de lnvestlqocl6n 

Est.e so integro_ por el. plonteomiento del pr.oblemo, - marco - te6~ lco; h1p6tesls 

y ·t6cnlc:os do lnvos_tlgac16n • 

. '. ., - , .... :_. ' : 
Este c:on91ste eñ:-10· expi:iillc16n -de _·sua-'Cl)tei;::ed8ntos_'-hlst6r_lcos, - dellnic:l6n _Y 

de-1 lml toC-l6n ~ 

1.- Antecedentes hlst6rlcos-del problemo 

Como quedó opuntado-en el desarrollo de lo segundo y tercera parte, - -

tres foctares han slntetl~ado la lucha do clases en lo Comorca Logune--

'ª' 

o.- Lo ocumulacl6n originarlo llevada o c:obo hasta lBSO, la que es reb!!, 

sado par lo ocumulocl6n ampliado (implementada) por los inversiones 

del capital cnctronJoro principalmente, fen6meno que se do hasta - -

principios de este siglo: esto proceso fue slmult6neo a lo lucha e!!_ 

tre latifundistas y los pobladores. 

b.- La intensa e><pl:>taci6n de la mono do obra qvo so lleva o cabo por -

achanto años a partir de lo segundo mitad del Siglo XIX y que se e~ 

tiende hoste 1936, pues la Revoluc:l6n no termin6 con esto exploto--

cl6n del campesino, se otenu6 con lo Reformo Agrario, modlflcánda-

c.- Lo lucho por lo tlerro que -:.e do desde la creoc16n dot los lotlfun--

dios hasta el desmembramiento de los mismos, y que o partir de - - -
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1830 !le conviarte_~Cin ·_l_uchO,-Po~· los_ mejores tierras O!loclodos o lo -

utlil~oc1-6n:d~l ~~,g~o¡;,da_sP~ltS.del ra~-orto !J9t"Drlo, el enfrantomlan

to sa dlo ~ntr~ c-~-!.~dotorlos y :pequeños propietarios qua so dlsputo

bon · las· t't'or"t."~s .~-~-- 'rle9o. 

Lo:t:onjug~-c16-ii d1(estos factores produce lo orgonl:i:ocl6n del prole-
. - --

tori0odo.ru~cll; y_por-·prlmoro vez: en Lo Comarco se do uno lucha org~ 

ni:i:oda:dei.'~b;..arci .ogrlcolo en sindicatos campesinos que promovieron 
-~--, __ d.,,_,, 

l~~O~i-ánl~~ ;ov'l~i-~ntos hueigulUJcos o los que lo burouesto reglo-
"-~-- - . ,-, 

nc:il re1pof!dl6 'violentamente quemondo y destruyendo pueblos eriteros. 
-~ ' "-~-: 

É-~t·a; .. ~: .. p~'~Sl'6n violenta de lucha do clases. prcmueve el reparto d"' 

il~-rros •i la l~tlÍ.Íslflcoci6n de lo moqulnizoci6n en lo produccl6n 

ogrlcolo y lo modornizocl6n de los sistemas de riego. 

En este sentido puede apuntarse que hasta ol reporto de tierras, lo 

Rento Diferencial I es predominante en lo lucho por lo tierra y el 

aguo, y posterlormerite, lo Rento Oiferericlol 11 odqulere lo lnflue!! 

clo dotermlncnto en el conflicto isoclol. 

El despojo de los tierras de los colonos en el Per-1metro Lovin, lo 

otomlz:oci6n de lo tierra, el encubrimiento de los mojares tierras -

con el registro de propietarios simulados. el mercadeo del oguo, lo 

dotoci6n de créditos, lo asistencia técnico, etc. son ospectos de -

lo rento diferencial ll que se e1tpr-eson en lo lueho de clases. 

Sin embargo, ::omo se potentl:o en el últ!Mo período del dosorrollo 

histórico anolizodo en el capitulo cuarto, tres aspectos sobresolen 

en lo producciófl ogr!colo en lo reglón logunoro1 del reporto agrario 
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2.-

a )a_ ditccida de fas --setenta:"• 

1) ·El :ci~-t~/ic,r~\;1e(·dÍ.Str_ft;;, "dj· r_l;;go·}_<"pa~ ·~ta·:-~~~-~~~~ _de~ aQua 

21 

.. - - -

~~~~; ~~-~~-~l~;,,a· ~-~~--~~-~i~;~l poli ti ca 

Ei"°~:sarrol lo de nuestra -f~rmaC:16tl - social, . ho ~r~duc'td~ u-~ proceso de Pr2_ 

19ti:li-tz0C-l6n del ~-r~:dJCt~,..'.-~gr"i~·al~-- ~;:,-e ''s~ ;:ar~ctertzC por- lo ·canc11ntro-
-. . ~ 

c16n de lo tlerro en ~-lgu-~·os_-·~·eg·l~n-~-s"-;-- la· di5tl""l.bu~Í6n pref11T"enclal del 

aguo y_el_ cr6~ito en cosi toda el pals, lo utllizocl6n concentrado en pa

cas l~gor-es de ·adelontos_tecnal6glcos por? lo p1""aducc16ni do donde se de

der-lvan lOs slgu_l_l'.'ntes_ cuestlonomlentos1 

o.-. OEFINtCtOH ANALlTICA 

(1) tHasto qu6 punto el proceso de pl""oletarlzoc16n del campesinado 

es unlformei 

(11} tQu6 dlfel""enclos cuolltotlvos se don en dicho proceso der-ivodos 

de lo estr-ucturo y r-eloclones de closei 

11111 Tomando en cu11nto lo dualidad en lo tenencia de la tierra, tc6-

mo s11 da y qub factores lnter-vlenen en el proceso de proletor! 

zocl6n del pequeño propletorla y del ejldotcr-io? 

llV) tEs el Estado, a tr-avés de sus aparatos odminlstratlvos y poli-

tices de dominación, el factor determinante en el proceso de 

proletol""izcci6n, Ql menos en el del tlj idctorio'; 
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. 
b.-

(V) tOult -lnte-rrelc11;:l6n -S'é do en.tre -- los- dlfei-entOs claseS _sociales .~n 

el proceso_ de proletc::'rl~ac1_6n_d.~l ~Jjtd~~-º~.toi · tC6mo Se·d~ lo l!! 

cho:-de clases en e_ste_-_p_r~c_~·;_~(:: 

.-.... 
OEFINICION SINTETICA ,__ _::· - _,_ . . . 

Todos: esto• ·j~e~~'.~:~~:~-¡~;j~~~:-~-~- s·i~-~O~¡~Ó·n '.~~~'una:::~:~t~lz .-1~·:_~-~;·c¡uie _·P~ · -
-

i"lat_o. en M6~~-i __ ~o;::-_¡,c;:in~'Pród-UcX~o -~ri pfo~-.s~_:'d~_-.P~~letarl2'.~cl~n del_ cam~ 

peslnodo e.n unO formo dtfer~ncl.odo -de a'cuei-do al _tlpo _de _t_enenclo de 

la t1_8rrci- y cu6les son sus consecuenclaa'l 

3.-- OELIMITACION DEL PROBLEMA 

Aunque lo proletorlzacl6n del oJldotorlo como hipótesis explicativo puede 

ser apllcodo en varios reglones del pols encadenados o lo producción do 

algún producto ogrlcolo predominante. como lo coño, el café. el toboco y 

el olgod6n1 sin embargo, esto lnvestlgocl6n se limito o onolizor la re-

g16n do lo Comarco Lagunero y fundamentalmente o aquellos ejidos product~ 

res de algodón, aunque no exclusivamente. 

o.- LA DELIMITACION GEOGRAFICA 

Lo Comarco lagunero comprende uno unidad regional con corocterlsti-

ces ecológicos y socioecon6mlcos m6s o menos homogóneos. Situado al 

suroeste del Estado do Coohullo y al noreste de Durongo, su campos! 

cl6n polltlca googr6fico, sin embargo, no est6 claramente definido, 

pues existen diferentes criterios que incluyen entre doce y siete m~ 

nlciplos, problomo o~puosto en lo introduccl6n genero! del troboJo¡ 
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el criterio m6s o monos oficial os el do ·,.egionol l::oi::-l6n en bc:1se c:il 

distrito de rleg<'I 17 df'I lc:i Svc,.etor-lo de Agrlcultu,.c:i y' Recursos Hi-

d,.6ul1cos que conslgrio los siguientes mun-ÍCt¡',lOii·; C~ohuilc:i1-·Viescc:i, 

Son Pf'ld,.o, Fr-onclsco I. Modo,.o, t.lotomo,.os, To,.,.a6n. Dur-ongor Jta

huolilo, Mopiml, G6meZ Palacio, Le,.do, Nazo~, Cuencomlt y Sim6n Bolt-

vor, 

Po,.a los fines de esto inve11tigocl6n,- se t"om6 -el ·antertOr e·;.-iterlo 

con l~'moilflcoci6ncµ?no ~lnciu~e-,.on en lo investlgoCi6n -de- campa 

los óltimos tres municipios, 

b.- DELIMITACION TEMPORAL DEL PROBLEMA 

Vtsuollzondo 1a--p,.oletorizocl6n del e/ ldotor-lo como un p,.oceso que -

se Jnicto postor-tormente a lo creocl6n del ejido como unidad de pr"o-

ducci6n y paralelo al desor"rollo del copltollsmo en el compg, lo in-

vestlgact6n lmpllc6, que uno ve,; expuestos los ontecadentes alud!--. 

dgs, se ht,;o un corte hlst6rlco conformado poro los dócodos de los -

70's, concretamente 1975-1979. 

8.- MARCO TEORICO 

Desde lo lntroducc16n General se reoliz6 lo selecc16n de lo postura te6rt

co-eplstomol6gico de lo lnvestigaci6n, por tal rozón en esto porte nos ub! 

comos en el an6l!~¡,. d'!I ..,oda d'! praduc:::-!:5n i;c¡::ito!i::.to. 

Mari( arioll1:0 el problema d11: lo oplicocl6ri de los cotegor{o!l d~l modc d11: 

p,.oducci6n copltollsto con 11:1 si9ulent11: orgumerito metodol6glco' 

·La sociedad burguesa es lo a,.gon1%oci6n hlst6rico de lo producc16n m6s 

deso.-rollodo, m6s diferenciado; las cotegorfos que c><preson sus ,.eloclo- -
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nos, lo c::omprensl6n de su orgonlzocl6n propio, lo hacen opto poro oborcor -

lo orgonlzocl6n y los relaciones de producción de todos ;os formas de so

ciedad desaporec:ldos, sabre cuyos ruinas y elementos, se hallo edificado Y 

cuyos vestiglos, que aún nas han dejado cifras, llevo arrostrando; mlen- -

tras se ho desarrollado todo lo que antes hablo sido Indicada•. IC.11-264) 

Asl pues, esto oclarocl6n y lo pertinencia de lo utllizoc16n de los Categ~ 

rlos de on6llsis seleccionadas, Justlflcon que me concentre en el an6llsls 

del desol"'rollo de las relaciones copltollstos .en lo pl"'oduccl6n efldol del 

olgod6n,.-

Como_, __ ~e C!!>CP~Sc:' en el planteamiento ·del pl"'oblemo, los elementos qua determ,i 

non la sele~ci6n de las cotegor1os de On6llsls se lntegl"'on de lo siguiente 

far111Dt 

Parece ser que el eJldotarlo se praletarizo en su l"'eloc16n con los aparo

t°'s_ p_°'ll_t.lcas y odmtnlstrotlvos de dominación del Estodo. 

A partir: del anterior argumento, los cotegorlos de an6lisls pertinentes p~ 

ro' explJc'arlo son los siguientes, 

1.- Pl"'aceso de volorlzocl6n, yo que si el e/ldotorio efectivamente se est6 

proletarizondo, esto categorlo nos explico lo relocl6n copltolisto y 

los corocterlstlcos de los elementos que se relacionan a trov6s de lo 

plusvolto. 

2.- Acumulocl6n del capital. pues si la reloc::i6n dol oj ida torio con los 

oparotas políticos y odministrotivos de domlnocl6n del Estado so do a 

través de un procoso de volorizoci6n, entonces o es.te corresponde uno 

ocumulocl6n do capital. 

El desarrollo de los categorlos de on6llsls seleccionadas poro expli

car el problomo, se e11pono en el inciso siguiente, en complementorl

dod .ccr. lo bc~c cr..p!rli;c. Se :;elc:cton6 e::to e:;trc'.:'!:¡lo de evpo::t

clóo paro evitar lo repetición; posteriormente, dentro del diseño. on 

lo. e11poaicJ.6n de los indicadores o investigar, se enuncior6n los ele

mentos operoclonolos de los mismos. 
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C.- PLANTEAMIENTO OE HJPOTESIS 

En el sistema Jurldlco-politlco me.clcono, el régimen de propledod do lo tl~ 

rro contiene uno controdlccl6n fundomentol1 propiedad privado de lo tierra 

propiedad cj ldol, cantrodlccl6n que se consagro en lo Constitución Polltl

co de los Estados Unidos Me.clconos en el Articulo 27. 

Lo propiedad privado responde o los e.clgencios del modo de producción cap! 

taliste, pues lo tierra como medio de produccl6n os uno morconclo que tie

ne un valor en el mercado y que se Intercambio como derecho de propiedad, 

o como acceso al usufructo de lo mismo; mientras que lo propiedad ejldal -

no responde o los requerimientos del modo de producción capitalista, pues 

el oj Ido no es una mercancla. ni jurldico ni econ6mlcamente considerado; 

sin omboroo. este obst6eulo jurldieo-polltlco al desarrollo del copltolls

mo en M6.cico, parece que no lo frenó, sino que por el contrario lo rebasó 

ol menos en Lo Cbmorco Lagunera. 

El desarrollo del eopltollsmo en el ogro mexicano ho producido un proceso 

de proletorl~oci6n del productor ogrlcolo. Esto so ho comprobado on múlt! 

ples lnvestlgoclonesi por lo tonto, el aspecto central do esto tesis no os 

el comprobar lo proletorli:oclón en general, slno detector y explicar los -

formas diferenciales do esto prolotarli:ocJ6n. 

En este sentido los elementos fundamentales de lo hipótesis o ser plantea

da so vinculan con lo roloci6n entre el tipo de tenencia de lo tierra y la 

formo de proletorlzoción, principalmente, poro de oqu1 centrarnos en lo 

formo como se prolotorlzo ol ejldatorlo en La Comarca Lagunera. 

l.- HIPOTESJS GENERAL 

El plontoomlento de lo hipótesis se fundamento en dos contradicciones: 

a.- Lo controdicclón respecto al tipo de tenencia de lo tierra: lo prl 

vado y lo ej ldol, expuesto can onteloel6n. 

b.- La producción ejldal conllevo odem6s lo siguiente controdieci6n: 

lo orgonlz:acl6n colectivo en lo laguna, orientado eficazmente o -
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la praducc:l6n agropecuaria-y a la eduCoclón polltico de lo!S eJldata

rlo~, ~~ a~togonlz6 hlst6ricamente·con lo necesidad del Estado de con

trolar pollticamento o los ej Idotorios, por lo que el- Estado opt6 por_ 

Imponer uno :orgc::i'nlzocl6n orlontodo a sor eflclento para el control pal! 

tlca, pero l_neficlanta _para la producci6n agropll!lcuario; esto controdlc:

clón- se e•pone ampliamente en el capitulo cuarto, 

Asl pues, en baso o las controdlcclonos anteriores se plantea' la hlp6t.!. ..... ,,,. 
sis slgulento1 

•51 so dC:i una f0rma diferenciado en lo teneÍ'lclo do la:ttor-ro entonces_-· 

o l~~ di-fe~"an_.tes far-mas de r-égimen de propiedad cor-r-espande_ uno modal!. 

'; .do"i-dtfere~te de prolétorlzoclón•. 

Haciendo r-ofer-oncio o los poslbllldades te6r-lcas de praletor-lzocl6n te-

nemos1 

1 I) El pequeño propietor-la se proletariza o trovés do lo vento do su 

fuer-zo de tr-obajo directo, yo seo: 

{Al.De una manar-o total al per-der sus tler-ros como resultado de -

lo competencia en cuanto a los c:ostos de pr-oduc:c:16n ogrlcola. 

(B) De uno manar-o c:omplementor-lo, en lo situación en quo, sin - -

de!Shocer-se de SU!S tler-ros, nece,lto complotar- con lo venta - -

de su fuerzo de trabajo los bienes nec:esarlos poro su subsis

tencia. 

(JI) El ejldator-lo se proletar-izo, sin por-der sus tierras, ni vende.-. 

su fuer-za de tr-obajo dlr-ectomente, sino en su .-.oloci6n con los 

aparatos politices y admlnl!Str-otivos do dominoc16n del Estado. 

De este segundo caso sur-gen tres hip6tesls par-tlculares. 

2.- HIPOTESIS PARTICULARES 

o.- El Estado Mexicano, al mcntene.r los reloe!ones sociales do pr~ 
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. . .. 
' . ' 

duccl6n ~op~t~-llst~ h~-vlc1Cd~:·11f- fUn.clonomlent~.-~e --¡:~- ~r~d~~-é¡~~--~-~~~.!a-
tlvo 1 controlo'n'do :e~on~lcC y·,-poÍ ltlcoment.-e -ol-11·¡ ld~'torl~; ~-tomlzand~- -

la. praduccl6n t!l l~al y: Gs_t.i::i_bl!'~_ler.ido~ ~-á-l~Cl.O~~~ -~-~, .. ti~o :P-~tf".'o_riOl con .ol . 

. el ldotorlo.: 

'.:.' < .. ~·.':: 
. .- '··' 

- b~·.:: ·Lo ·rel0c16n- 9~tr9_·; el;~-¡ ld-~t~~l;, ·Y:: 1011 opor_otos po_l_ 1 tlC'.o•.'-Y Ódmlnl_~tratl
v~~- d~--do~i-,,o~Ílu;- d01-.e~t.ado· ~1dc~no. se: ho_ convertido 11n uno reloc16n -

'-, ' ' . ; 

da troba¡ci,subordlnodo1 -_,; . . ._ ... 

(1) ·-El ~ÍidCto~lo en 11u relación con lo CtlC, CCI, -Go11toras Polltl- -

- _;~~•--'y -~~I"! _-io ·sRA, el BNCR y lo SARH -odmlnlstrodore!li del proco

.,~o¡- ha pa~dldo o ast6 p11rdlendo el control sobre 1011 medios da 

producción, sobre el proceSo mismo y sobra al producto da su tro

bofo. 

(11) En virtud del endeudamiento qua padece, ol ejldotorlo se ha con

vertido o so ast6 corwlrtlendo en un osoloriodo de los aparatos 

administrativas, de la5 que recibe un 11olorio en forma do minls

troc16n da cródilo que es intorcombiodo por el producto do su 

troboJo ol final de lo cosecho, de lo cual dispone ol Banco Nocl~ 

nol da Crédito Rural como elemento del intercambio. 

1111) Esto situación do proletorlzacl6n so ve reforzado, en muchos ca-

50S, odem6s, con lo venta de su fuerzo de trobojo on formo direc

to poro complotar lo odqul!llci6n do los satlsfoctoras poro !loU su!!_. 

!!olstanclo, siendo en este casa, doblemente o><plotodo. 

e:.- El ejldotorio como proletario creo un e><cedonte -plusvolfa- que los OPE!_ 

rotos odmlnlstratlvos no acumulan dlrectomento, !ilno qua se diluya en

tro funcionarios, lideres, intormedlarlo!i y comprodoros del algodón, do 

donde surgen dos consecuencias. 

(l) Los oporotos administrativos al no acumular lo plusvollo, se con

viertan en administradores gerenciales do lo ocumuloci6n copltoli~ 

to on !IV función de normodores, !!oupervl!loros y odministrodore!lo del 
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proceso productivo del olgod6n. 

(III lo plusvollo al diluirse entre los foctores anteriormente e11.p1Jes

tos, so invierte en otros ramos industriales princlpolmeiite de C.2, 

r6cter 1Jrbono, descopitolizóndose el compo lagunero·. 

Esto hip6tesls so onolizo en esto inV8stlgoci6n ton solo en uno -

monero complementorltJ e indicativa. 

0.- LAS TECNICAS DE lllVESTJGACION 

lo comproboci6ri do las hipótesis lmpllcor6 verificar que en lo Comorco Lo

guriero, en la produc:cl6n eJ idol del olgod6ri el siguiente postulado teórico 

se do en lo reolidod• 

•Coma 1JnldtJd do proceso de trabajo y proceso de creocl6n de valor, el pro

ceso de produccl6n es un proceso do producción de merconclost como unidad 

do proceso de trobojo y proceso do volorlzoc16n, el proceso de producc16n 

es un proceso de produccl6n copltollsto, la formo copltollsto de produc-

ci6n de morconcios~. (C.3-2341 

Poro lograr esto verlflcoci6n se onollzor6n los factores de estudio e ind.!. 

codores enumerados a contlnuocl6n. 

FACTORES DE ESTUOIO DEL PROCESO DE VALORIZACIOtl 

Del on6lisls teórico, se desprenden cinco factores de estudloi lo condl

c16n de prole torio del oj !dotarlo, lo condlcl6n do patrón del Es todo, Jg 

reloc16n entro ambos en el morcado, el solario q1Jo recibe el e] !dotarlo 

por lo vento de su fuerzo de trabajo y la e11.troccl6n de plusvol(o, mismos 

que se Integran on el siguiente cuodro. 
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FACTORES ÓE'ESTUDlO 

o.- El EJ ldotorlo ho 

deve~td~'·~;.; 
un -ProlG'tOi:-1~·. -

.-., 

b.- El Es.todo o tro-... do ••• opor~ 
'º' polltlcos --
CNC, CCI, URAL, 

_ti) P6~di.d~:.'d~ con..: 

tr~·l'.·.-.'~b~e los 
,- .--,-"',_;:' 
medios ·de pro-

----~ duc:c16n •· 

-j Ili'-"-pirdldo de con-

trD_l-__ sobre el 

proceso de tra

bo) o de qué, e~ 

mo y c:u6ndo cu! 

tlvor. 

(111) P6rdido delco~ 

trol cor1toble 

sobre su proce-' 

so de produc

ci6n. 

( lV) Pérdida de con

trol sobra el 

producto da su 

trobojo. 

Poc opo!oici6n al roe-

'ª' anterior, el BAN-

RURAL doten to el con-

trol sobre, 
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-DBJETlVO DE,COMPROBA
ClON. 

Detéctor o través de 

los do'tos, lo p6rdlda 

de dicho control por 

endeudamiento y en ol 

manejo t6cnlco de los 

instrumentos de trabo

¡ o y motertos primos. 

Comprobar si ol EJ ldo

torlo tiene o ha perdl 

do lo dirección y con

trol sobre el proceso 

de trobo)o. 

Determlnor quién llevo 

el control contable de 

lo prodvcci6n el idol y 

cómo participo el ej i

do en el mismo. 

Corocterlzor do qué 

formo el ejldotorlo e~ 

dl6 ol control sobro 

el producto de su tra

bajo al BANRURAL, que 

es el que controlo el 

proceso de comercioli

zocl6n. 

Por opo~ici6n, coroct! 

rizar c6"'o BANRURAL ha 

lleaodo o tomcr este 

control. 



FACTORES DE ESTUDIO 

et¿;_ y. sus;.'-c:iporo~~·~·- ~d 
. " - . - -. --"- .-•- ,-
niln is trot l vos_-,:;;,.BANRU-.. · 

~RAL,- 'SARH::..--~tia ·,-d~~~~ ;d~ . 

'c.-. Intercambio de -

. lo fuer:z:o -de 

trabo Jo del •l 1.

dotorio con el 

copltol represe!?. 

todo por BANRURAL. 

1 NO I.C A O ORES 

( l ,- . Medios de Pr?-,, 
. _ducci6·n~-

. (_ft) ~ Pro-c'eso':de pr~---
' •' -· 

d_ucci6r:i o: .. :misma,,~. 
--,-e qu~ ';·dirIQe·/;_; 

·•·.,. í ;; 1 ¡;; :~:.1:11·.~:::~ 
·'·~:~ ;··:\.¡~~~-t ;:ir;.~JC~-: , 

"'<tY)· ':.:,_ProduC:to del 

'-t~_obofo-de los 

·el ldotorlos. 

( 11 

(lll 
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El, e¡ ida_tor-lo 

vende su fuer-

za de traba 1 o 

como mercanc1o 

cautiva por- el 

contr-ol pt111t! 

ca de CtlC, CCI. 

URAL, etc. 

El ejldotorlo y 

BANRURAL se re-

laclonan en el 

mercado de una 

manero oncubiO.!:, 

to por un con-

troto de otor-g~ 

miento de cr-éd!, 

to, de dotación 

de ogut1 y asis

tencia ticr'lica. 

OBJETIVO DE COMPROBA~ 
CION.: 

Caracterizar- como a 

travis de lo gesto

r la ante el BANRU

RAL Y SARH, los ap~ 

ratas polltlcos CO!?, 

tr-olgn o los eJ ldt1-

torios. 

Describir al funci~ 

nomlento, condlcl~ 

nes y opllcocl6n del 

otorggmlento de cré

dito, do ovlo, refos 

clonarlo, prenderlo 

y pt1ro el consumo f~ 

mil lar. 



FACTORES DE ESTUDIO 

d.- El e¡ ldatarlo, 

por- su- trobojo 

subor-dlnodo r!.. 

c:lbe un sola

rio encubierto 

que_ es_ equiva

lente al tlem,;. 

- po_ de trob~Jo 

'riec:Dsai-lo~ para 

reproduc l r su 

fuerza do_ tra

bC.Jo; 

e.- Si ol ejldata

rlo tiene una 

relac:l6n de 

trabaJo subor

dinado por el 

que recibe un 

salarlo, ento!!. 

Ce!I en su pro

ceso do predu_s 

c:ión so lleve 

a c:obo uno e•-

tracc16n de 
plusvalla. 

INDICADORES 

(1) El'eJldatarlo -

rec:ibe una rem!!_ 

- n:eracl6n por su . ' 

tr'obojo subordJ:. 

nodo en forma 

de mlnlstrac:16n 

semanal del c:r! 

dl_ta·-~ara-el 

consumo ,foml--

llor.'· 

- (11) Reloc:l6n equlvE 

lenté entre lo 

mlnistrac16n S!,. 

manol y el sol~ 

ria mlnlmo poro 

lo odqulslcl6n 

de los bienes 

do subsl!ltencia. 

lll Medici6n del ca-

pltol c:onstonto 

epor-tado por- el 

BAtlRURAL por-o m!!. 

dios de produc

c:i6n. 

C= cr6dito refo~ 

clonor-io1 C:o-

pltol fijo 

-IUVERSION-

cr-6dito do ovlo: 
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OBJETIVO DE COMPROBA
CION. 

Caracter-l:zor-c6mo fun-· 

clona ..¡ se opllc:o el 

cr6dito para 91 consu

mo -fomlllar- erl un "gru

po solidarlo~ 

Comprobar e6mo lo mi

nlstroc:l6n semanal h~ 

ce las v9c:es del sol~ 

rlo m[nlmo que sotis

foce roqultlcomente 

los requerimientos t~ 

picos do uno femillo 

ojidal. 

t.le::lir- la formo c6mo se 

Integro el capital gl~ 

bel, conformado por-

•c" (capital eonstonto) 

+ v (copitol variable) 

+ p {plu!;vollo) compro

bando que do hecho so 

do un proca•u Jv cxtrcs 

ci6n de plusvolla quo 

se diluye en lo lntcrm.!!. 

dioci6n polltlca, fino~ 

c:loro y comorctal 



FACTORES DE· ESTUDIO 1 ti o 1 e A O o R E s OBJETIVO DE COMPROBA-
CJON. 

Medición do. - mater"ias primas 

<· c+v+p y.materias OtJJfl 
- . ; -, -, -

Costo do prodvccl6n llores -OPERA-

<· c+v+Ií 
CION-

... 
( 11),' Medición do cop,!. 

. tal vorloble • 

Y• crédito poro 

ol consvmo 

foml l ior, 

11 IJ) Medición do plu!. 

volla1 trobojo 

{mpogoo vtllido-

des. 

P• lnte,..oses ••• 
cuotas obl ig2_ 

do• D l lderes 

agror los. 

Comisiones D 

•funclonortos· 

Dlferenclol 1 

costo de pro--

duccl6n ' 
,._ 

'º' de Jo pro-

duccl6n deseo~ 

t<ldo •I 1 nt,..rlos. 

Los técnicos de lnvestlgocl6n a ser utilizadas son las sigulent.,s: 

1.- lnvestlgoc16n documental: poro todos los lndicodores. 

2.- lnvestigocl6n de campo poro los indicadores de los dos primeras factores, 

o través de lo opllcocl6n de lo entrevisto y la observocl6n. 

J.- Lo muestro aplicado por conglomerados· 
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(a) Conglamerado1 MUNICIPIO 

{b) Estrato1 EJIDO 

{el Subestrato1 GRUPO SOLIDARIO 

(el Elemento de Estudio1 EJIOATA~IO 

.,. '-'_-·' ·-.' 
Es impor-tante e11:pllcitor- que poro lo sei.~cci6n_d'e-~-1o_~u~-~t·ra, s~- pOrtl-6,de :lo 

siguiente composición del· universo LagurÍ~rO l_nt_ég~~do_'; p~r; 423 e J idos; . h_abi¡n_-

dose estudiado SO, o seo ol 12'f.'~ 

ESTADO UNIVERSO MUESTRA ESTADO: UNIVERSO_, ___ . MUES_TRA _ 
;-, 

- Coahuila - -, Du-r,.onQO 
: ·=-·:O~---

Sao Pe'dro 95 11 G6me::r:. Pál!!_ 

Matamoros 54 7 cío.· 
68- 0 

Viesca 39 5 Lerdo 24 3 

Tor-re6n 35 4 T.._lohualilo 34 4 

Feo. y "" Mopimi 29 3 

doro. 45 5 

T a t a , , 268 32 155 18 

La conformoct6n de lo muestr-o so pr-esonto en el anexO l. 
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-'f ";·-;· _\e:, 2·:·/ 
.··::. -.. '·.+r-·:.·.:_--... -.._,.,,_~--~'.·-: .. ~-- " 

Esto lnclsó se 'tu--gonlzor-6--de ·Cli:Ue~do a·~loS -f~ct.oros de- estUdio y. los lndlcodores 
.:_- -..... -- _, ,. ·:. -:.· 

plontecidóS_'en''el dlséño·; .~-;¡t·e·,.¡t;;d·ó~ e;,·_.lci_bose· t·~6;1~o-CoricePtuol y lo emptrl-

co, -- eXPonl6óda~·e · a1·/f1ri~·l',(Uf,-~-~or_ti::sdó ,.~~b-~~ :l:~'j · ciporotos ... de dominación 'del Esta

do lnvoiuc~~dos
0

':en --8·1 p-roceso. 

A.- CONCEPTOS BASICOS _ 

1.- Relación ogrlculturo-industrlo 

Al onollzor esto relación campo-ciudad, on el modo do producción coplt~ 

listo, Mor-x observo lo slgulente1 

•Sólo lo gr-on industrio Oporto con lo moqulnor-la lo base constante de -

lo ogrlculturo copltollsto, expropio rodlcolmonte o lo inmenso mayoría 

de lo poblocl6n del campo y remoto el divorcio entre lo agricultura y 

lo industrio dom6stlco-rurol, cuyos roleos -lo industrio de hilados y 

te¡ idos-, arranco. Solo ello conquli:;to por tonto, ol capital indus-

trlol quo necesito el mercado". (C.3-237) 

En lo Comarco Lagunero, ol procei:;o de proletorizocl6n que nos ocupo, 

tiene lugar o partir de lo lnter-venc16n del Estado, con la implantacl6n 

de la R"'oformo Agror-lo en el ejido y lo suJoci6n polltico dol ejldotor-io 

o los centrales campesinos, tal como so expuso en el capitulo anterior. 

El Estado Mexicano Oporto lo tierra y los modios do producción al comp.!!. 

slnoda de La Logu~ lo moqvlnorlo lntr-odvcldo, revoluciono el proceso 

de trabajo on el cultivo del algodón; lo Ley de Refor-mo Agraria, con la 

constituc16n del ejido, comblo ol régimen do propiedad, estableciendo 

en lo pr-oducci6n ejido!, con reo:;pocta o lo tenencia do le tierra y lo 
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producción colei::tlvo, reloclone's de producción que no corresponden al m~ 

do'·de producci-6n copltolisto,controdicci6n, cuyo consecuencia produce lo 
. -_· "-,· --- . 

suiecl6n- ~o_itfl_ca-:d11L-.11ildot"orlo o los c'entroles campesinos, ol Propi-

. éici~s8· ~-no: fo~ d~ orgoni~a~i6n que no se oriento o lo p:-oduccl6n ·sino 

- .. o~ .cantrali ~o·¡ltic~. Tol es .el punto do partido del proceso de proleto

·rlzoci6n del 111 ldotorlo, analizado en la segundo porte de este· trabo Jo. 

2,- PROCESO DE TRABAJO - PROCESO DE VALORlZAClON 

En_lo e1eposici6n de El Capital, o partir del desorrollo da los controdi~ 

clones de lo morconcla -lo eotegorlo m65 simple del -intercambio copita-

listo~ Marx define lo coracterlstlco del modo de producción copltollsto 

en los siguientes t'rmtnos: 

"Como unidad de proceso de trabajo y proceso de creoc16n de volar, el -

proceso de producción, es un proceso de producción de morconclos• como 

un.idod de pr'oceso de trabajo y proceso de volorl%ocl6n, el proceso de 

producción es un proceso de pr"oduccl6n copltollsto, lo formo copltolls-

to de producción de merconc[os". {C.3-234) 

De lo cito anterior, se derivan ciertos requerimientos o ser compraba--

dos, mismo• que se e~ponen en seguido: 

o.- El primer requo.-lmlento teórico o sotlsfocor en lo investl.goci6n consl!_ 

te en probar que el proceso de trabajo en lo producci6n del olgod6n, 

además de ser un p.-oeeso de ereoci6n de valor, de creoe!6n de morcan-

eles, es tombi6n un proceso do valorl;z:oei6n en el cual el eJ idoto.-lo ha 

p~rdldo o o~tO pcrdtendo el cont.-ol $Obro los medios de produccl6n, so-

bre el proceso de pr"oduccl6n y sobro el producto de su trobojo. 

b.- Estos eo.-octerlstleos se deben dar en función de lo controdicci6n entr"e 
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lo fuerz~ .de-_troboJo',y 

dóinln0Ct6n ·del: E~todO;: ~~~tl ~~t~-~- :d~-l~c~;~ ~~\~ c~~o,··~~~ú'it~dO _ d·~r-· dá~o:.
rrollo · h ~ ~-t6~ l~o->"de1:_:_'._iaPl~ai _~-~-m~/~'.n~ :_~~ ~~~r-co :L~~~~~{~_::r~: 

'-~~,'.~ : :::~: "/ \-< : ' -:" -
APltc~ndÓ 'este plontf;á~t'~~tO ·o nues;;~ :·cibJt;t·~ d~.:-~-~~~~di~';-i:i~-~~-~S los.•!. 

.<.· -. : i:.:;,~ ;~r_-_-,-_,_~~iii :L~~:~:-~;~_S',;:,)_::::·t~~-!.' .::¡·~:~·-:- e:· - ~--, 
gulentes :_consecueñclt?SI_ __:_::·_ -;;:~:,~ )~----- :,;:.;·;· '\,'Si;:~_::~~~,;-" -,:~(: ;¿ :_·,~); ___ -;:-. -': ;.\-_ 

111 El compeslnodo, tonto el rnodorn~ ~~P~~so~lÓ. ~grl:~¡;¡¿·; _ 'C~~º- el -~~rtipeslno 
rnintfundtS'to -Yo se~ el pequeño pro~ietojlo,¿: ei-'811dato.~l~·; se_ encuen

tro inmerso en uno._totoltdad .social 'que es go~-~-~~~d0~--~~r;-{~~----r·~-~-o~Ton~S 
•ocloles de producc16n capltollsto. 

(11) El compeslnodo desarrolla un p,.oceso de troboJo que os o su voz un p,.oc.!!. 

so de fo,.rnocl6n de volar Cmlcomente, en el cosa de produccl6n de subsls-

tenclo y de lntercomblo me,.contll r.imple, pe,.o es odem6s, un p,.oceso de 

volo,.lzoci6n en lo p,.oducci6n og,.lcolo copltolisto, en este coso, lo p,.~ 

ducci6n ejidol de lo Como,.co Logune,.o, cuestión o comp,.obo,.. 

llil) En el p,.oceso de fo,.mocl6n de volo,., el mlnifundlsto o t,.ov6s dol lnte,.-

cambio dol p,.oducto de su t,.abo/o con ot,.os mc,.conclos, producidos en un 

proceso do volo,.lzoci6n, quedo en dosvcnto¡o y se subo,.dino al mo,.codo -

copitollsto. 

(IV) El. rnlnifundlsto, o trov6s de lo competencia cop1tollsta con lo mode,.nlz~ 

cl6n de los modios de p,.oducci6n, quedo en desventaja en cuanto o costos 

d~ p,.odueel6n, ~n eomoo,.ocl6n con el ema,.eso,.lo og,.lcolo y pierde sus 

t1e,.ros. 

(V) El efidoto,.lo o t,.ov&s de mecanismos de cont,.ol -poltticos y econ6mlcos

quodo sobo,.dinodo o los apo,.otos polltlcos y odminlst,.otlvos de domino-
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(VI) 

T 
o 
T 
A 
L 
I 
o 
A 
o 

cl6n del Estado. 

Como ·~osul~odo. de lo~ p~ci-~~sOs :o~;~el"'lo-l"'es el--~o;.,pes~nodo se p':"oietol"'lzot 
. ' ,_ .- ... '. - - -" _. _, 

IA) A tl"'ov6s del lntei-comblo des19uol entr-e·formas de pr-oducc16n no cap! 

toll~to y el mercado copltollsto, r-elac16n que puede slntetlzar-se en 

este esquemo1 

PRODUCCION MERCANTIL 

SIMPLE 

M - p - M - I?' 
• 

PROOUCCION CAPITALISTA 

MOCO DE PRODUCCION CAPITALISTA 

INTERRELACIONADO CON FORl.IAS DE 

PROOUCCION NO CAPITALISTAS, 

CONTEXTO NACIONAL. 

(B) A tr-ov6s de lo vento de su fuer-za de trcbcJoo 

(1) Como far-me genero!, yo sea en formo total por p6rdldc de los medlos 

de pl"'oducc16n. ye sea en formo complementcl"'lc pare completar los bl~ 

nes de subsistencia. 

(2) Como formo pcrticulol"'. en el coso especifico del ej idotcr-ic en su r!,_ 

locl6n con los aparatos politices y odministrctivos de domlnccl6n 

del Estada, al perdel"' el control sobre los medios de producción, el 

proceso do p1"'oducci6n y el producto de su trebeje. 

Planteados los anteriores conceptos b6slcos, so poso al on6llsis do 

los factor-es o indlcodol"'es. 

B.- FACTOR I.- La condlcl6n de praletar-lo del o! ldotorlo. 
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1.- ConC~ptuollzoct6n 

.,- '' ' , 

control _ si:ibre, la·s medios -de p~'óduc.cl6n, ._el_ pro~~'º· ml_smo. y el· producto 

_de su __ tr~boj_o_. 

2.- Base emplrico 

o.- Indicador 11 "P6rdldo del-control sobre los' medios de produccl6n" -

- Por principio jurldlcomente nl lo tiorro ni' el -aguo les pertenece; 

lo "noc16n" el el propietario. 

Al respecto el 487. de los el idotorl.os tienen lo cr111enclo que el -

Gobl.111rno (Bonrurol, SARH) '"el duei\o. 

- Con roloci6n a los herramientas y equipo de trabajo de hecho és--

tos est6n hipotecados en 36 cosos de los ej ldos de lo muestro, 

pues· ton solo 4 no tenlol'I adeudos con el Banco {de los 40 ej Idos 

que tenlon cr.!;ditol. 

Al igual que on 1111 coso anterior se tiene el convonclmlento de --

que ea el Bonrurol ol dueño do lo moqulnorio y equipo con que - -

cuento ol ejido, yo que se debe. 

b.- ll'ldicodor 11.- ºPérdida do Control sobro el proceso do trabajo de -

qué y c6mo cultivarº. 

Se ho convertido en un requisito quo poro ser objeto de crédito (~ 

RURAL] y poder hocer uso del riego ISARH), que el ejidotorlo debe -

ceder este control, quedando subordinado al colendorlo y aspecl.flc.9, 

clones técnicos que le 1'1orcon desde el inicio del ciclo ogricolo los 

orgonlsmos gubernomontoles, mismos que han hecho tlpica lo ~pcrvi$i6n 



. --- - -

de las procesas da tra~aJa· ª ,- ~rav·,·s i:le · ns-~~~-t~11:e~)_de·,-_:amP~ :v -~r~.2. 
tares,• Esto es un hécho _·caiiocid~ y --~~-~e'~o:~i,~O~~ ·-~~~Jo .---~e'i:~-~1·6~ EJ! 

datarlo -BANRU~-AL--Y,.-~-AR~·,-- --~~,: -~-- . .;'-_;--

e 1 pales octl v idodes, :-~-u~ :·~~Y :~-~~--~-:;:d~;.~\-~~:{i~>.':~-~:;-~l 'ciclo -agr !cala, 

el c6mo y el cu6ndo, o~i:·,~0~1) ;:·1',-mo~;~----d_.,- c~&dit~ que ha de aplica!. 

se por actividad. E~to.-erÍ.-~on-~f.~d~:~~16~· abÍ-e~tO con el Articulo 64 

de lo Ley Gen8rol d~ Ci&di.tO'Ruro1: (L~l-31) 

e,- Indicador 111,- •P6rdldo del control contoble sabre su produccl6n• 

De acuerdo o lo lnvestlgoc16n de campo, ton s6lo 2, de los 40 e) 1--

dos con' cr,dltO, tenlcin un ccintrcil ccimpletci e klst6rlcci de su cont!! 

billdcid, por lo que los 38 ejidos restontes desconoc1on el estcido 

contable del ej ldo, el m.cir'!to de lci deuda cor'ltroldo, y el valor recil 

de su produccl6r'IJ esto sltuocl6n so dio desdo que el Banco les qul-

t6 el registro contable, reduciendo esto cictivtdod dentro del aj ido 

o lo eloboracl6n y ccintrcil de los pogar,s. Esto sltuocl6n se da en 

controposlcl6n o lo establecido en el Articulo 90 de lo Ley General 

do Cr-édlto Rural. (L, 1-40) 

Lo e>1.cepci6n o esto indicador so constituyo por los ejido" de Son M!. 

guol y El Mc:montlol, el Cmico ejido colectivo que ka podido solvorse 

del contr-ol polltlco odmlnistrotlvo y que kci permanecido como empre-

so colectivo desde su origen en 1936 hci,,ta lci fecho con lcis mós al-

tos nivele' ds pr-odvetivldod. Po,teriormente se retomor6 el on6ll-

sis ds este ejido. 

d.- Indicador- IV.- •P&rdido dul control sobre el prodvcto de su trabaja" 

Este es el resultado del endeudamiento slstem6tlco, (36 de los ej 1-
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dos)- y lo p6rdlda del _control contable, 36. 

Es tlpico que en_ lo_liquidac16n, con el levontomtento de lo cosecho, 

llegan los representantes del Banco, lo recogen y los informon qvo 

slgven debiendo "X" cantidad, ya qve d~ acuerdo a Lo Ley General de 

Cr6dito Rural (tltvlo cvorto), los pr6stomos de habllltocl6n o ovio, 

-los refocclonorlos poro la producci6n primario o poro lo lndvstrlo 

rvrol, lo prendarlo y los de consumo familiar qued0r6n goronttzodos 

por los cosechas y en otros productos derivados de los mismos. 

IL.\-49 a 56) 

C,- Factor 11.- El Estado como patrón 

1.- Conceptuoltzact6n 

El e¡ ldo, ol no sor propiedad privado, no es uno merconclo que puedo le

galmente intercambiarse en el mercado¡ en esto sentido, no responde o 

los requerimientos del moda do producción copltallsto1 sin embargo, esto 

controdlcc16n so ha svperoda, yo que el Estado o trav6s de sus aparatos 

pallticos -CtlC, CCI, URAL, etc,- y sus aparatos odmlnlstrotlvos -SARH, -

BANRURAL, etc.- ha devenido en potr6n del E¡ ldotorlo. 

2.- Base emplrlco 

Lo medlcl6n de este foctor quedo medido en funcL6n inverso del factor o!!_ 

ter lar. 

o.- Controlo en un 100\ do los cosos, lo tierra y el aguo¡ y en 36 o¡t-

dos, los instrumentos de trabajo, materia primo y materias ouKilio-

res por endoudcr:1lento o trov6s del BA~lflUR.AL ( Jndtcodor 1). 

b.- Controlo en el BOi de los cosos el proceso de producci6n o trav6s de 

lo dirección y control técnico del proceso on su conjunto que so - -
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plosmo en lo HoJo de Control de cr6dlt0 (lndicodo'r II). 

c.- El Bonrurol tiene un control en 38 de lo• efidos del control contoble,

deJ6ndoles a 6stos lo actividad de formulación de pogor6s. 

d.- Y ton solo, de los ejidos con cr6dlto, Son Miguel, Lo Partido, Son Pe-

dro y al de Monontiol son lo excepción, pues en el resto Bonrurol tiene 

un control sobre el Producto del trabajo de los eJidotorlos como garon

tlo de pago de cr6dlto. llndlcodor IV). 

Esto situación se confirmo en el hecho de que ol algodón do luna -pl::c.2. 

do por lo noche por el eJ ldotorlo- es considerado como un robo al BANRQ 

RAL y costlgodo como tal. 

Este control ha sido posible por dos foetores: lo odmlnistroci6n de lo 

orgonl::oclón y el control polltlco-ocon6mico sobro el ej ldotorlo. 

(1) Lo otoml::ocl6n 

Paro destruir o lo colectivo cordonlsta. lo Loy 
0

du Cr6dlto Agricolo do 

1955, dlsponlo que poro ser susceptibles de cr6dito 109 ejldotorios de

blon organizarse en grupos solidarlos, lo que llevó el frocclonamlento 

de los empresas colectivos. 

El proceso de otomizoel6n do lo P.rodueel6n ogrlcolo, producto de la es

tructura del eJido -reporto do tierros y orgon1zocl6n de los mismas- se 

ve ogudlzado por los condiciones de obtención de cr6dlto. Este se lo

gra por medio de grupos solidarlos, cuyo promedio de miembros -en lo 

muestro de 50 ejidos- fue de 7 ejldotarlos por grupo, quienes se oso-
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Los Refortne1s o lo L9y d11·.Cr6dí.'t:O·:.Rur~i' de'i'.-5,·di," ob~_-1.,Í:d~ ·_-1976, cambio lo 

personOlidod J uri_~ico ·d~i'_':-~~ruP~'-;~-J:id~~·iC:~:,.: p';;~c -10-.·d~: ;.·~~p;·e:~-o- ef ido!• 

como ro~-~-Ísit~-'·p~~o ei"~;t~·;~~~i~~·~~::;·~~i:;~~i~J:~:~·;· -p~~·o·'-10 ~ltu~ci6n no p~ 
rece liob9r- -~~r-l~d~ slgnlficoti·~:,;~·~:~~~ 1'" .,,-~,·.-.e:-'._-::·-· 

-~::;~'' '.~~~:'.,~~;:!?'f~:;J't:fi: ,,f; -· --~~'-·_; ~;ºz ~~-:i.~.:;~; :·- -··· ,._ 

-. _:o· 

El control o _qu·~; estÓn~::sUJ'i!it~_;-,-¡~-.:, &"Jiddt~-~-;~~:· por pcirte d11 los oporoto• 

da domlnoc16n d01 Est~do' • .:.·~~i~'i~~-~·~~,~~~:- e~ el -BANRURAL. lo sRA. lo 
e···, 

SARH, y p'oliticós cOmO _lo CN°C, -URAL, .CCI, etc.- qu,11 ~ondlcionon lo pro-

duccl6n Ggricolo, nos-llev6 o Prociáori 

(A) Oue todos los eJldotorlos en un n>ayor o menor grado estobon lmpllc~ 

dos en e~ primer tipo de control, dep11ndlendo de su sltuoc16n espe-

clflco en roloc16n con1 

- Ootoc16n de tlerros 100'1. 

- Dotoc16n de t ler-ros y aguo ... 16 ejidos, 12'1. no tenicn aguo) 

- Dotoci6n de tlerros, aguo y crédito 'º' ( 10 eJ idos, 'º' no tenlon 

crédito por no tener- aguo, o por otros problemas como el do odop-

tor uno orgoni:i:oc16n independiente). 

IB) Respecto al segundo tipo de contr-al, lo moyorlo de lo muestro ~e re-

lociono con lo OlC (80'J.J, y en menor gr-oda con lo URAL (4'J.} y con lo 

CCI (6'J.), el restonte no tenia uno reloci6n deter-minodo pcr-monente -

(6'1.} o pertenecio o uno orgonizoci6n indcpcndicnto como o lo 40-69 

(4'1,}. 
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Lo lntaroi:cf.6n ontra estos dos tipos da control consisto, según lo -

observodo, en que poro que el ejidotorio intente obtener mejores co

seches, que no es lo mismo quo ingresos, debe procuror estrecho ral~ 

c16n con los oporotos da domlnocl6n odmlnlstrotlvos, lo cuol se lo-

gro cosl excluslvamanta por medio de los oparotos polltlcos do doml

noc16n, los que son gestores anto los oporotos odmlnlstrotlvos qua -

proporciona los insumas. {El eJido El l.lonontiol, otra voz, es la a~ 

cepci6n). Posterlormonto so obordor6n en dotollo los orgonlzoclones 

Involucrados. 

EL BANRURAL, no es lo única fuente de cr6dlto, lo banco privado tom

bi'n os fuente de cr6dito, misma qua anualmente presto cr6dito de 

ovlo V rafoccionorlo como o unos 31 grupos solidarlos, aproximado- -

mente. (S. 4-2) 

D.- Factor 111.- lntorccmbio da le fuerzo do troba!o del efldotorlo con el -

capitel representado por BANRURAL. 

1.- Conceptuollzocl6n 

En El Capital, {T.J, Cap. IVI, MorK eKpono claramente cuales son los 

ccroctarlstlcos que adopto el trabajo, al posar o sor fuerzo de tra

bajo, o sao, trebejo osoloriodo del copltal1 (C.11-122 v 123}. 

o.- La fuerzo da trabajo solo puado oporoccr como merconclo en tanto 

qua su poseedor lo presente como tal. 

b.- El vendedor de uno morcanclo es libra propietario da su fuerzo -

da trobojo. 
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, e.·- T~rito ''el POSee~~~·:·~~ :-~{~~·,.º·j·~-;;;in.¡J .. -8.~·Jj,_ ;1ri' f,úO'~;;.~;:.da,- ,tr-abol o; se 

> "pr~sent~n :-~-n--:~:~:-.m~-~-ca·d~:.:~~~; P~~~.~dO_~~s:- ·¿_~ ,~~:~¿~·:rj·~:~6~· -. ·-á~b~·~-., -

· son ¡-J~idl~o~ent~·;;_lQ~~-~~'~-j,-~~ :·~'~ .. ~i·~~~~.~'.~~-~~-~-~-::fa~ · ... ,;;- .- •:., 
-· ~--. /¡•: ,_~~:_{ _ _;¡-;:: ,,- ~-~- i:i;:~-~ ~~:~~-;:_; .-~J~:::·:z~:;:~~-~'}J;·~· :~:¿~: ,., 

d. - LO_. fu.-~_z,; ·;;¡~ ;,:t·r-~b~·¡-c;:;;s~l~·::'~~-:;¡¡~~;~'.-te"mp~_,.~i~'f;~~?'.i'~~~~~--~que la -

mer-cOnc la · -10 ·,f~er-z'a -;.'d·::.~:~~~~a J·~·::~~Í-e~;'~~:~{~. p8~-f9r;e';~ --al_. poseie~ 
,-,> --~io~,. :a~~: l~~:;~;::;:~-~~T~-i"~:':.;:·:~>,:i;.~~~-~~·::::t<· 

-:,~_.,_. -'-~,:{: ~-~~c::}S~~·~~-~~ ~',;;--';__:t~i:'L};_;~~:::i~:. 

La -~pf1c~C_1~~-~0~0e:~t.a~s: -~u~i·'~O: ~~~dlclones. en el caoo lnvestlgodo, -

~~~~'tit~·y~--~(:~~;~~-~,_.j.~~~~rl~-lent~ te6r-lco a sotlsfQCGI" en lo lnve!. 

-tl'~~~-l~~--:;·d., carnpo, ·que se expone a contlnuQci6n1 

POf.
0

~-:&l: on61lsla de este factor-, los doa pr-lmoro.s cor-octor-lstlcos -

Be. -~StUd1or-6n- en boee Q lo rnodo lidod encubior-to que adopto lo r-elo-

c16n de tr-obojo subordinodo-copltol1 mlentros que los dos Oltlmos 

corocterlstlcas so onollzor-6n en boso ol instrumento o tr-ovés del -

cuol so oncubr-e dicho r-elacl6n. 

2.- Bose emplr-lco 

o.- lndicodor- 1 •. - El ej idotorlo vendo su fuer-;i:o de ti-abajo como una 

metr-conclo cautivo o portlr do la occi6n do gestor-lo forzoso do 

los opor-otos pollticos do dominoc16n CNC, CCl, URAL, etc., onto 

los opor-otos odminlstr-oci6n SARH y BAtmURAL, ospociolmonte oste 

Oltlmo; mismos que lleven o cobo la supervlsl6n del proceso do 

pr-oducc16n. 

Esta sltuocl6n se do,. por-quo un pr-er-roqulslto por-o que un ejido 

o ej ldotarlo seo su Jeto de crédito es quo debo ser- porto do uno 
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Central Campesina,··- de acuerdo -con lo -~stablecid_o _en"'el: ArtlculO_ 62 -

d~ l~- Le)' General· de Crltdlto-Rurol, -_enc~~·l que _se eape~l.f1c~ qu~ ·-·- -

• ••• Las -Instl tuclones de: Crédl tO f l Jaf6n )~¿·10~~ S~~~é-:_.ia _:_¿~ni·r~tá~~- .· 

ci6n,_.operocl6n. y_: recupei:"oei61Í de los ~r6d~_to~; :_-:a·.J_;,s:-~-~ai~il·_~~~e:r6n -

sujetarse loS'ae~edltados•o (L.1~30) 

Este prerrequlslta ha -for:r.:ado a loo •Jidoa-·a a·rgonlzorsa en aquellas· 
- -- -- -·--- -

centr~les_que _corno la CNC o la CCI, compiten ~orla influencia den-

ti-o' del BANRURAL poro ser gestores efectivas. 

Inclusive lo lucho politice entre los ejidos que pertenecen o la 

CNC en cada uno de los 10 municipios, o a nivel estat<1l en Co<1hulla 

y OUrango, ae centra en el control de los dos puestos clave: Secret~ 

ria General de lo Liga de Comunldodes Agrari<1s, o Secretorios Gener~ 

les de la CtlC. 

El lnvestlgodor Tom6s Mortlnez Soldoña en su lnvestlgacl6n, la Poli-

tlca exeanslanlsta dol Estado Mexicano en el ogro losunoro: 

El costo soclol de un éxito polltico, reollzodc en el mismo perlado 

que el de este traba/o, describe detollcdomonto con siete estudios 

de coso (G6mez Palacio, Tlohuolilo, Lerdo y Mcpiml del Estado de Du-

rango y Son Pedro de los Colonias, Francisco 1. Modero, y Matamoros 

del Estado de CoohullaJ lo lucho polltlco que se llevo o cabo en ca-

do municipio entro loi:; oj idos por controlar lo CNC, y el impacto que 

este control tiene pollticomente o nivel munlclpol. estatal y fedo-

rol y la efectividad de dicho control reflejado en ol clionteli5mo 

de lo CNC on comporoci6n con otros orgonizoclones oficiales e inde-

pandienlas. 

"º 
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Lc;i_ ctlC hO ·cc;intrc;ilCdo oproJC1madc;imlin~~ el BO"-:de -.los gr:upos -credi tl-;- -

e los y 11oc1os: est~- ~s,_ -_, - 8 ~~:-g_~~~os:, dél 2 iú,~_: r:: 1~·'.:s66-~:~a-ci~-~-: d~~ -~ .-
20 954 en lo C_omorco-_l._cigu:nerO. _(~. 41-45) ·yen_.'¡g·_~egu:~d~---~~rté se -

•' ;_",·. ,·.-: 

P°:lttlc~-~e~ su.ar-_igen~- y so-ácCb6 o 

la. cDloct~vo). 

En la investigoc16n de campo se detectó quo 10 o¡ Idos nc;i tenion cr6-

dita, 6 poi"' na:·tenar ogua_y cuatro poi"' pl"'oblemos de orgonizocl6n. 

,Muy Signlflcotlvo_fue el coso del eJldo de Bc;itopilos, mismo que se 

_ conform6_ c:c;imo cc;insec:uencio de uno huelga gonadc;i por los trabal odol"'es 

en 1976 y que al _adopto!"' uno organtzaci6n hidependlonte, en su!' ol"{-

genes, se le neg6 al cr6dito poi"' esto razón; postel"'lormente poro ca~ 

segull"' cl"'6dito y oslstenclo t6cnico tuvo quo oflliol"'se o lo CNC. 

b.- Indicador 11.- El e¡idotario y BANRURAL se relocloncn en el mercodc;i 

de uno manero encubierto por un contrato do otorgamiento de cr6dito 

de dotación de aguo y de asistencia t6cnlco. 

Este lndicodol"' se aplico o los 36 oj idos que por su endeudamiento e!_ 

t6n completamente subordinados o BAt--IRURAL. 

1) Los cr6dltos 

Do ocuordo o la ley respectivo, los pr6stomos del sector rural se --

eloslflcan en: 

- Pl"'6stomos de hobllitoci6n y ovlo1 aquellos destinados o cubrir los 

costos de cultivo y dem6s trobo)os ogr1eolos, desde lo preporoci6n 

de lo tierro'hosto lo cosochc;i de los productos, incluyerido lo com-
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pra de 'Semillas, -mat~r:las· prirna~-_ V-mote~ial~S-, ~ 1nSúmas inmediat~ 

mont~ a'Simll~bies;- cU)o~ -6ma~-~Í-~~ci6i=;: Puedc::i ha-~8-rSe en 10 mrsma ªP!. 

roci6.n . .-de -cul.t1v: ·o d~' e~PlatO.ci-~¡:¡ .On~-ol .-_O ciue --,¡¡¡ pr:6stamo so des

tine. (L.1-50) Esto 0 e's, -~l ..-C.r6d1tó de Ovlo __ .cubi-e los gastas de 

oper-ac16n del proceso de producci6n y_ se· dft-stúici.·a cubrir- los gas-

tas de los_motertas p_r-imos y i:ooteriOS ouXillor-es, por lo que es 

por-.te del ccipitaÍ' c~-~Sto_n,te~ 

- Pr6stomo- R~F~cclanar.l.~1 los destl-~odos a·· la 'Producc16n primaria, a 

seo'º ~epi taÍ 1~~~;: a-,_ÍO-~ -~u¡-¡~-~~~: d~<~r6dl~i:r m8dlont0- lo odqu islct6n. 

Construé:ci."iui o t~stal~c'i6n -(¡~ ·bhme~'--de:-octlvo fijo que tangan uno 

praducct6n act1va · 8n - la-- empre So; : tales 'como maquinar-la y oqutpo 

ogr lcola' o ganadera·. - (L. 1-511 

Este tipo de cr6dlto cubr-e los gostas de lnver-s16n ya que su uso -

se reloclano con los medios de produee16n instrumentales, a ~eo 

aquellos que 111e desgastan, por lo que integran porto del capital 

constante, 

- Pr-6stomo poro el consumo fomilior1 aquellos que cubren principal-

mente los necosidode!il de olimentoci6n y vo'Stido de los ocr-edito- -

do!il, o fin de evitar quo los cr6ditos do ovlo o r-efocclonor-los se 

de!iltlnen o eubrlr dichos necesidades durante el proce'So de produe-

cl6n'. IL.1-52} Estos pr-é'Stomo!il conformon el capital vor-ioble, ya 

que 'Se de!iltlnon dir-ectomente o lo reproducción de lo fuor:o de tr~ 

bajo. 

- Pr6stomos pr-endor-ias1 utili:i:odos por- excepción, son los que se pr-~ 
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por-clonan poro. que los e J ldator-.los,_Cuenten con, los r-ecur-sos finan

cieros necesarios por-a que 'pue.d~"n __ re"oi1~%i:ir- sus ~r¿dué:tos iir-l~~los 
o terminados en me¡ or-es cond.tc.lo~e-~ ·de_.~~~~·¡~·;· ante sl tu'oclones 

tempor-oles de desequllt1?rlo--del mer--cDdo. · (L.·-1-52)· 

·-.-~:-: 

En este sentido, los pr6stomos Prendarlas So~ P';'r-a·· ¡Q 'comerclollz2_ 

c16n y su utlltzoc16n, no e~_usuol; yo que.debido o lo situación 

d9 i,rideudomienfo ·91 pr-o-ceso r-eoi de eomerciolizoci6n 10 r-eolizo el 

BANRURAL. 

(11) El Pr-oceso de Obtención de Cridlto 

Este, como yo se e1<puso desde el capitulo cuarto, o por-tir de lo -

lucka polltlco entre el eJldo colectivo y la CNC o prlnclpios de 

los 40's, se ha su/etodo al prer-r-equlsito de per-tenecer- o uno org~ 

nlzoc16n -aparato de control polltico o trovis de lo gestor-lo far--

zoso-. 

Los montos, tiempos y opllcoción del cr-6dlto, os{ como lo asisten-

clo t6cnico, quedan supeditados al cultivo del algodón, Incluyendo 

lo direccl6n y super-visión t6cnlca que llevo o cabo el BANRURAL, -

tal y como se e~puso en lo descr-lpclón de los indicadores anter-lo-

r-es. 

Los condiciones de los pr6stomos se presentan en lo siguiente to--

blo1 
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PREST AMO e o v·e R Tu R A 

Av lo 
- --.¿_. 

':_.':>-~~._i<? ~ei.' e~,_-__ 'c;te_·· 1o~~'.'. 
- - bioitnes_·en:·p_r_ondo.--- -

No in6s de 
- 24 meses. 

··--.';' 

Host'o !BO __ 
dios';;-

GARANTIA 

Cosechos 

Equipo 
Maqulnorio 

-- CoseC:,hos · 

Bienes en 
pr·en_cio~-

Consumo Fomllior Importe de ocuerdo o 
estudio do lo copocidad_. 
productivo del ejido. 

No mós de 
24 l!leles. 

Cosochás 

Es lnteresontu hocer notar que el crédito de consumo fÓmlllor, requiere lo om- -

pllocl6n de lo goront[o del crédito de ovlo o refocclonorlo y se documento me- -

dlonte pogor6s. (l.1-53 o 561. 

(111) Do esto formo, al menos poro los 36 ejidos de lo muestro que recl-

ben crédito y est6n completamente subordinados al BANRURAL por los 

duudos controidos, esto subordinocl6n se potenti;z:o on lo pérdida 

dol proceso de produecl6n, do los modios de produce16n y dal pro-

dueto del trabajo. mismo que hlst6ricomento so ha encubierto o 

trovbs de uno supue$to roloci6n de otorgamiento do crédito; sin 

embargo, dicho subordlnoci6n e• m6s cloro si onoli;z:omo:s que lo in?, 

titucl6n de lo tiendo de royo d~ los hacendados se ha perpetuado 

en lo relac16n entre el BANRURAL y lo:s ej idotorios, tl!mo que se 

obordor6 posteriormente. 

E.- Factor IV.- Lo modalidad especifica del Salorlo 
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,¡·: .,.-,..'.. _,,_._;-., -· ... -.. 

El,. ·aJ_1dOt~,.~-~--- a ~~;nb·t~ d~-~:su _~f-~b~·¡-o -~--~-~~~~únai~ :·~-~~lb;,--:~;,· ·SoiC,-10 (como 

C'.r6cÍlt~_- poro"~i ;::s~:~ -)~:-¡·Li0~_->-~'.d~.--p~,.t~--dtfa _ .. ~;N~URA~..::. 
·· .,; • ·,::':·.~ ; 'i· -: Jo:'_.,.'>°': 'L??f'-' ~~".i. ·e--.·.~;·-~ .e· " , ' ,;_; 

.·~i~'.;' ?_:};, ;'' .·.-::. 

. .:~t ·- 0 .:'.: t~_,,'. 
·.;~-"·-::::~- -

. ' -_,. --- .. ' 

6'~ce~tuá1'i-~acl6~'.;~:/ ,:;·::-:· ,::~-
- - /-.: ,'---':-

~. - .¡ ~-··-<;· 
"' •:";-:>,'·->·.-::. _.¡:.'. :::;··:,¿-;,,.>·- .. ;~'-:. _-·_''>''_:·_·_ ----. 

·~t: tlel!ip_O 'da -~~~b~J-~' ~"~c_i:_i_15_or~o,'.:~º-"~.-"pro~ucl_r-·_10 ·fuerza da: tr-oboJo naea-

aar-io pol"'o lci -~-,.~d~c~Í6n>d~ -~º~~·¿·~-:''m~d-l~~ ''de Vidci na_éasorios poro asegu

ra,- ¡~ :- áub·si~~·~~·~;,~ .:~'~·~a~:~·.~,~~·~~d~~-~ :.;~ed¡~~ que- 'Se cUontl flcion por-- "lo 

-- -.9~inQ-~~~dJ~:~;·~)y::~~dl~~,:-~;-:-ji:dcCr;_~~~ i,ob~6~ d;, s~;:- fuer--zos suficientes p~ 
.. ~-:;mo~_t.,"_ii~r,-:c'íi. .i'nd1Y1duo tr_ob~Jodor- en un estado nor-mol do yldo y de tr.2_ 

bojo•;· '8a lo 'q'ue -deitermlno" lo mognltud dol solor-lo~ {C.3-122 y 123) 

En' loS Índicodorosdel Factor I, so expuso có'mo los mlnlatr-oclones de cr! 

dlto que r-eclb111 ol efldotorlo semonolmente, son concebidos por 61, como 

lo •roya" que recibe del Banco de Cridlto Rural, y en los indicadores 

del Factor- IIt se describ16 c6mo se encubre ol troboJo subordinado del 

ofldator-lo endeudado o troYés de lo formalidad de lo obtención de un cr! 

dlto. 

Ahor-o, lo cuarto exigencia teórico ser6 la modclldod espociftco, de como 

ol oJldator-lo recibe el "salarlo" y probar sl los mJnlstraclones semana• 

les puedon consldororse como lo retribución a su fuerzo de trabajo. 

2.- Base emp(r-ico 

o.- lndlcodor l. El efidotorlo roclbe uno remuneroc16n por su troboJo. 

5ubordlncdo o BANRURAL, en forma de mlnistraci6n do crédito. 

En lo firma del contrato de crédito do avlo se especifico poro codo 
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e/ldatOrlo sujeto de cr6dito, uno. mlnJ.strocJ.6n- semonol que:se flJo de -

~cUerdo o l~s espect-otlv~~'·d~l · rendi-~tentO ;d~ l~s-:c011Gcho1· en codo e J'i.do 

y o lo dl~trt_bucl6n de'·t..:ab_~)'a. en·t;~·_-10~- _iif1_dat'o·;.:.f.~~--:· 

Lo recuperoclóri de dfcho cr,dlto· gravita. como se opurít6 can onteloc16ri, 

en el-.producto f_1nal·que recoge el BANRURAL. 

Al :respeC:ta e11.slgnlflcotlvo enfotlzor_que un gran nCimero de los ejidat~ 

. rlos lnvestlgodos (481) canslderan o lo mlnlstroc16n semanal para el ca!!_ 

sumo fomlllor, no como un pr6stoma, sino como lo •roya semanal•, yo que 

el,pracedlmlento de flJor la cuota ha variado en el tiempo, desde el re-

gJstro de trabajo aportado, hasta una cuota fijado por adelantodo de 

acuerdo al trCbo/o o destajo que el e/idotorJo se compromete o desarro-

llar durante el año. 

Es muy slgnlflcotlvo lo estlmocl6n, yo que no se obtuvieron datos precl-

sos, respecto al peso especifico que el cr6dito paro ul consumo familiar 

tiene sabre el crédito otorgado anualmente poro lo operoci6n del proceso 

de producci6n (ver ono><o 2). 

Por ejemplo en 1976, el BANRURAL proparcion6 cr6dlto en Lo Comarca o - -

26,739 e/idotortos paro el cultivo del algodón; lo mlnlstrocf6n semanal 

promedio fue de $200.00, por lo que onuolment .. ~~ d~!:t!r:6 al con$urnQ fQ-

filiar (capital variable) el 36\ ($278,085,600 de un total do - - - - -

S766,34J,000, cr6dito para gastos de operacf6nl. 

Lo proparcl6n del copltol vorioble poro 1977 fue de un 39\, en 197S lle-

g6 o un 411. 
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A íl-o 

1975 

1976 

1977 

1978 

Es lmpor-tonte r-emor-cor- que'estos pcir-centoJes se r-eloclonon ·s6lo con el -

cr-6dita ot~·~·godo por~ -1~~ ~gas t~'~ de ºJ;'º-~ocl6n .y no obor-con Jos r_espect,!_ ----; 

. vos o. loa,gostos de lnver-sl6ri, 'Pve"s el crédito. r-ofocclOnoi-io no se lnc:l!!.. 
~ . . 

ye-en la- gr6flc:a del' Oneioio ·2>:ar que se hOC8 ref~r-enCJ_a.' 

'_:i<-, :_:':-.:·_,'.'[---' - ._ -- - .·: . 

De. esto ,fOrfl'!O-.Padr-1omos. alntetlzor _la. Comp0stcJ6n de los 9ást0s de oper-!!. ·. 
' ' - - . - - . ' . -

c16n en -10 p-,:.~:)d~c~l6¡.; de -olgod6n" con •l __ slgulent! -i::uadi-o. --d··· a'¿u~+~Jo al 
. ' --.· ,. -· ' . ;"' __ -_._,:_:__~--.·· -.:_;:. 

a·nexO~~;t·~~ ~~'ef~~-id~::· 

-~. 

-:'-GASTOs--oe- oPeRAcio~• CREO 1 TO CONSUMO 
FAMILIAR 

CREDlTO DE AVI~ 

s 503. 559. ººº ( 1001.) $248, 103,440 (49'l-) $255, 455, 460 1511.) 

$ 766,343,000 ( 1001.J s210, 005, 600 136'l-I $488,257,400 {641.) 

SI, 121,205,000 j 100%1 $438, 328, ªºº (39SI $682,956,200 (611.) 

Sl,268,236,000 ! lOO'l-) $521,780,480 (411.l $746,455,520 (591.I 

b·.- lridicodor II.- Reloci6n oquivolente t1ntr-e lo minlstroción semanal y 

el solario mínima por-o lo odquisic16n do los bienes do subsistencia. 

Si hocemos un onlrltsis compar-otlva entre el solario minima semanal 

(7 dios) y lo mJnlstr-oclón semanal, tent1mas la siguiente situación 

(ver anexa 3). 
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.2 .• ~ 3 4 5 

A ¡¡ o S.M S.M PROMEDIO DEL DIFERENCIA 
DIARJ~ .. SEMANAL CONSUMO FAM. ABSOLUTA RELAT. 
ABS. ifNC. ABS. ~INC. 

197S $38.90·' c.·~ 1 BT,J $272.30 $170.00 (B'/;} $-102.30 -.38% 

1976: ss2·;30 :' (34.4_) .. $366. l_O $200.00 ( 18) $-166.IO 45' 

- ._'' 

1971·' -~- :-~_s_6~.so_ t2.1_.4L. ' _$444~50 ; $280~00 (40) S-164.50 :31'-' 

s75':00 
,. 

1978 (18. J) $525.00 $320.00 ( 14) $-205.00 , .. 
': 1919,,- - ·-.s92·.oo·" (22.6) $644.00 $360.00 ( 13) S-284.00 44' 

·:_X .. $6.4 •. 34 (24.1'.1;) $450.30 $266.00 (21'4) $--184 .30 40S 

Del cuodro_onterlor pueden destoeorse los siguientes comporoelones slgnif!_ 

catfvos que nos ayudan o eoptor de qué manero la ministroeión $emano! haec 

las veees de solario m[nlmo, misma que sotisfoee roquftleomente· los raque-

rJmlentos b6sleos de uno familia eJ ldol. 

(JI Si eomporomas los columnas 3 y S encontremos que en tudas los eosos el co~ 

sumo fomillor es menor que el solorJo mlnlmo semanal, lo diferencio vo de 

$102.30 138'4) en 1975 y se incrementa hasta $284.00 (44'4) en 1979. 

La diferencia medio en el periodo es de $184.30 (41'4), mismo que responde 

al hecho de que lo fam!lio eJidol no tiene que gastar en renta y alguno$ -

sorvleios, como el agua y, en algunos cosos, energía eléctrico. 

{IJ) Lo contrastoel6n de las columnas 2 y 4 muestro e6mo el Jmpocto del salario 

de emergencia de octubre de 1976 se llevó a cabo en el consumo familiar --

"' 



o cobo.' por tol r:oz6~; dl~ho Oum8;,t~: ~": lrlcluy6 hasta el presupuesto 

de BANRURAL del año siguiente. 

1111) lo tendencia de increm9nto del solario mlnlmo ea superior a lo do lo 

minlstroci6n 'semanal poro el consumo fomlllor en todos los años, con 

oKcopcl6n ·do 1977 ·en 'qUo' ·so do 'al of ldotorlo el aumento do emergen--

clo, - do hecho esto tendelÍclo morca un deterioro creciente en los po-

slbilidodes del cOnsumo familiar del ejidotorio. 

lo tendencia medio onuol del salarlo mlnlmo en estoD cinco años fue 

de 24.1'11 mientras que el de lo ministroci6n lleg6 al 21'-': 3.1 pun-

tos menos¡ en este sentido. porecer(o que lo oxplotoci6n del ejido-

torio es moyor que lo del jornalero ogrlcolo; sin embargo, no es 

osl, yo que éste, como so vor6 posteriormente, no recibe en lo moy~ 

ria de los cosos el solario minimo, ni los prestaciones que marco -

lo Ley Federal del Trabajo. 

Asl pues, lo fuerzo do trabajo del ej !datario subordinado ol BANRU--

RAL es considerado coma uno merconc!o cuyo volar de usa os producir 

volar al nivel rnós bojo -trabajo simple, similor ol del Jornalera-

que por no requerir especlolizocl6n alguno, aporto simplemente el 

dosgoste bruto de lo fuerzo flsico, de acuerdo el tratamiento que le 

do BANRURAL. 

El eJ ldotorio además de lo mil'liStt"ocl6n semanal cuento con los ingt"!!_ 

sos de lo produccl61'1 de lo cosecho en tres cuarto5 partes de hcct6--

reo que cultlva en formo indivlduol. 
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F.- FAC!ÓR V.~- Lo extroc·~-¡6n ·d~ -~lui·V~lio' 

Si e·i· ·a¡ ¡~-~~,~~l-~·-\'i~~~:·:--~~2;_·;~~~{-~j¡~~-·:_d~ 't~-~b·~,,-,O s~bOrd.1na'cia··'por -·e1·- qu.; recibe 

un sol~u·to,':- entcmcé&-:~~-~ --~'u :_p·:~~~~~;~;~':_i~~~-d·u~~:i~~ -'~_¡,' -l:Í~~~ :~:_.Cáb~- uno extr-oc-

c16n -de -.• --l~~véi¡·i~-;.;. ; .~: .·-,,~·;/;:;:~· · '-._~- ~l-i:>: --
-.,.o;..--· -

tudlado. 

En_ lo sección ter-cera del,T~_-_t_,.}la':~ 9XJ!l.~ca: es_t9 conco_ptci c_on el si.--

gulenta orgumento1 

(1) Lo fUerzO' de trobciJo tiene dos posturos1 

fA) El valor de la fuer;i:o de tr-abajo y 

(B} Lo volortzoc16n que produce en al proceso de Producc16n 

( II) Yo que lo fuerzo de tr-obojo tiene un valor- de uso que lo permite -

ser fuente de valor y da m6s valor d~l que ello mismo tiene. 

(IJIJ El vendedor do lo fuerzo do trobojo, ol igual quo el do cuolquier 

otro merconcto, realizo su volar de cambio y ono/ono su volar de -

uso, pues 

{Al No puede obtener el primero sin desprenderse del segundo, y 

(8) El volar de uso do lo fuerzo de trabajo, o "seo ol trobojo mis-

mo, dejo do pertener o su vendedor. 
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(IV) El comprC1dor de su .fuerZCI do tc:obojo,·_~lspono. do .su valor do uso 

por uno fo~nodo.do trobo¡o·y es dueño del producto totol gonerodo, 

del cuol tCín- so-10·:-Uno parte' -el equivalente al tiempo de trabajo n!!_ 
.. '. -- : _,,- -

cosorio- rotrlbuye;:ol trabciJo-dor.·-- (C.3-144). Lo estructuro do tal 

r~laci6~ s·e-.-cOr1for11101 c+~~~. en lo cual "'c"' os el capital constante, 

-- As! pues, sl C0f11:10ramos-el proceso do crooc16n de valor y ol -
0

~r-~-~osoi.de valorlzaci6n de un valor existente, vemos que el proceso 

de valorlzac16n no ea m6s que el mismo proceso de creocl6n de valor 

prolongado o partir de un determinado punto. Si esto s6lo llego 

hasta el punto en que el valor do lo fuerzo do trabajo pagado por -

el capital dejo el puesta o un nuevo equivolonto, estaremos ante ol 

proceso do simple croacl6n de valor. Poro si el proceso reboso es-

te punto, so trator6 do un proceso do valorización. (C.3-147}. 

Como se plante6 en el capitulo anterior y en el diseño de lo investigo--

c16n, el excedente de lo producci6n aj idol poroco diluirse entro funclo-

norias, lideres, intermediorios y compradores del olgod6n. 

Ahora bien, el objetivo do este aportado os probar si tal excedente se -

do y qu6 modalidad adopto lo plusval1o e intentar su medlcl6n, detoct6n-

dose la formo en que so genero y en lo que se realiza. Lo reollzae16n -

de lo plusvalía nos llevarlo al desarrollo de lo eotogorlo do acumulo- -

ci6n capitolisto. quo en esto lnvostL~~cL6n, se retoma s6lo de manero 

complementario. 

2.- Base emplrleo 
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a.- Indicador 1.- Modlci61'l __ del .. copitol Cónstclnt..; ~Po~to.d_~ -por el BA!! 

RURAL Poro-. lo' odcJUtsicl6n ·_de- -_l_os_; medló:i ·'
0

de PrÓdUcCi6n, 

De hecho lo lntegrocl6n del __ ccl'pltol cOnston~e pr-eset"lt6 uno difi

cultci°d qve·no se pudo_ super-o,.,: yo que,;ria,_se_cont·6-·éo!'I hif-or-mo- -

ci6n directC.. s~br'e los elementos q-ue- con11tltuyen el Capital con.! 

tente aplicado anualmente o lo_produccl6n de algodón por los eJl 

dotar-los de lo comorc_o¡ y, aunque en lo investlgoc:l6n de campo -

se recopiló lnforrnoci6n re~pecto o_ los activos con que cuentan -

-- los -11) idos :de· lo ·muOstra,--os[ .como al costo de algunos insumos, 

sin embargo, como.no.se tuvo acceso o la contabilidad de BANRU--

RAL, no pudieron c:olculor-se el valor- do dicho!il oc:tlvos y su de-

pr-ocioclón en codo c:lclo -de pr-oducclón. 

Por-_ tal r-o:i:ón, por:o lo medición de esto vor-loblo, se utiliz:or-on 

t6Cnlcos lndlr-octos de medición que se bosor-on en los siguientes 

dotas que sl pudlcr-on ser r-ecopllodos en fuentes documentolos1 

- Númer-o de hect6r-eos producidos 

- Costo modio de producción por- hectóreo en lo región 

Crédito onuol dol BANRURAL o lo producción oj idol de algodón -

Asl mismo, en lo lnvestigoclón de campo pudier-on obtener-se los dotas 

r-especto o lo mlnlstroción semanal del consumo fomllior-, mlsmos que 

complementóndose con el númor-o do ej idotor-los. sujetos de cr-bdito, p~ 

slbllltor-on el c6lculo onuol del porcentaje de cr-édito global dlr-ig.!_ 

do ol consumo fonllior- (copltol vor-ioblel y que se expone en el ene-

xo 2. 

r.~n nstos datos se sigui6 ol siguiente mótodo1 

342 
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A Ñ O 

1975 

1976 

1977 

1978 

' 

(A) Se calculó el costo total de lo produccl6n de olgod6n de .lo_s -he.=, 

t6reos cosechados por los e J l~atcirlos 1 número tatol' "de hectór.!ias 

por 'ccisto medio de producción, que Incluye capital ~cinstOnte Y -
. . . 

capital variable, segOn lo medic16n_:pr~rnedi~d~_,-en-l.o r8~16n_. 

(B) Se calculó el-dlferenclol entre el costo total de. producc16n y--

cr6dito de avlo otorgados o los eJidatorlos.onuolmente poro est!. 

mor lo porte del capital variable, r~locion"odo Con- lo deprecla-

ción del capital fijo y que vlene __ o aportar_ uno. por_te del vaiOr 

de la producción total. 

ICI Se sumó este costo de deprecioclón del copltol fl!o o lo porte -

' de capital constante que se Integro ol pr6stamo de ov{o anual 

del BANRURAL, descontado el monto destinado al consumo fomlllar, 

mismo que se calcul6 en el oneKo 2. 

De esto formo se llegó o lo siguiente lntogroc16n del capital cons--

tente, mismo que se presento on detalle on al anexo 5. 

2 

PORCJON DEL CAPITAL 
FIJO DEL CAPITAL 
CONSTANTE. 
$ MILLONES 

8.645 

9.227 

33.736 

9.566 

15.290 t3'4) 

3 

PORCION DE CAPITAL 
CIRCULANTE DEL 
CAPITAL CONSTAtffE. 
$ MILLONES 

255.456 

488.257 

682.956 

746.455 

543.281 (97\) 

4 

CAP 1 TAL CONSTANTE 
2•3 

$ MILLONES 

264. 101 

497.484 

716.692 

756.021 

558.571 (lOOi.l 



Dpl cuadro'anterlor, Pueden hacer e los siguientes observaciones1 

( l) La. diferencia· entre· 1975: y· 1976, · un .lncreITTento del 88. 4'S en el ól ti

ma año,· pueden.'expltC~rs~· en que en 197ó,· aumentaran en casl 2 000 -

hect6·re·~.~~1.\~reo.cultlYada,:y en un-aumento de $11,200.00 en 1975 o 
' ; ' : -- ·--· -.. -- -~ 

$_16,300;oo: eii_-,J9?~ _el -~ost'o m,edlo de producct6n por hectórea, 46"; 

~-on--tCldo_ Y·qu_e'.l~:ln.flaci6_n acumulada poro esto5 do5 años, segOn los 

in-~Hc~d~r~~ ·dél Banco de M6x1ca, llegó a un ~1'1., 

(2) Entre ;~976 y 1977, el capital constante aumento un 44'1. yo que lo su

-pOrflcle eultivado aumentó en m6s de cuatro ml l hectóreas y los cos

t;~ d~ Pr~ducc¡6n de 1977, $22,200.00 por hectórea aumentaron rospe.:_ 

to al año anterior en un 36\, 10 puntos menos de aumento que en el -

caso ont9rlor, sin embargo, dicho incremento fue mayor que lo infla-

Las limitaciones del m&todo aplicado pueden captarse st onolizomos -

que en 1977, el procentoje de aumento de lo porción de copltol fijo 

del copltol constante aumentó en un 265'1., lo <\Ue no es proporcional 

con el del capital constante en su conjunto, yo que lo dlstrlbucl6n 

proporcional del costo por hectóreo menos el crédito total, no da -

elementos poro dlferencior, si hubo incrementos en la productlvldod 

en funct6n do los costos de operoci6n, este os potente sl comparamos 

con 1978 en el que ~l incremento de esta porc16n del capital raspee-

to o 1976, llego tan sólo al 4'1.; sin embargo, no se pudo utilizar un 

método que diera resultados 1116s e><actos. 

13) El aumento del 5.5'1. de 1978, respecto ol año anterior, puede expli-

eorse en baso o lo disminuci6n del 6reQ cultivada ese año, 2,684 he.:, 
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A Ñ O 

1975 

1976 

1977 

1978 

. . . 
, tóreOs manos,: Yo q\.ia los _C:ostos_ de "ProdUcci6n-:en···e11te- c':iño $25;900.00, 

fueron ton solo 16-. 1,- inoYor-~·s a i·~s- ~~ -;·;~;-;-'._,:m¡~~~~--':qu~··{~:ci ~ntuv-te--
- - .-.-.-: /-

ron cercanos.a lo to~o d_e_.lnf10ei6n del 17.51o en 1~~~-; 

b.- Indicador 11.M Medición del capital variobl~ -

Como se apuntó con onteloci6n (E.2.o) el capital variable se colcul6 

de la siguiente formo= 

(I) Se obtuvo lo media de la mlnistroc16n semanal 

(ti) Se multiplic6 dicho medio por ol total de ejldatorlos-Jefes do 

fcrnlllo qua rocib1on dicha minlstroei6n semanal p~ro el consumo 

fc;nnillor, obteniéndose osi el total de mlnlstl"'oC16n semonol. 

1111) Se multiplicó este total por 52 semanas 

Do hacho en el indicador antes mencionado, se eKpusieron y onalizoron 

los datos re5pectivos que hoeon reforeneia a los onoxos 2 y 3, por lo 

que oqul haremos refereneio simplemente o la aplleaei6n del método. 

2 3 4 

NUMERO DE EJIDATARJOS MINISTRACION CAPITAL VARIABLE 
SEMAflAL $ MILLONES 

28, 066 170.00 248.103 

26, 739 200. 00 278 .086 

30, 105 21i0.00 438.330 

31,357 320 .00 521. 781 
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A Ñ o 

1915 

1916 

1977 

1978 

SI hacemos una comparación del capital lrwerttdo tatal par año en -

la produccl6n de algod6n, tenemos la 'lgulente sltuac16n1 

2 3 

CAPITAL CONSTANTE CAPITAL VAR1A8LE CAPITAL TOTAL INVE!!_ 
MONTO MONTO TIOO. 
$ MILLONES ' $ MILLOllES ' MOIHO 

$ MILLONES ' 
264.101 51.6 248.103 48.4 512.204 100 

497 .4114 64 .1 278.086 35.9 775.570 100 

716.692 62.' A38.330 37 .9 l, 155.022 100 

.. 756.021 59.2 521,781 40.8 1,277,802 100 

La media del capital canstont11 poro el perlado es de un 59.3,, - -

mlentrae que para el variable de un <11.7,. 

Com<> puede obsarvarse, el proce•o de producción dal olgod6n en la Co-

morca lagunero, se caracteriza por la utlll:r.aci6n predominante de lo 

mono da obra, yo que el copltol vorioble conformo uno proporcl6n muy 

olto respecto ol capital total ln~ertldo, mientras qua el copltol - -

constante, se compone en un alto porcontoje !97'1 de lo porción de e!:!. 

pltol circulante y tan solo uf\ (JT;) de copltol fijo, c!e ccuordc o los 

datos dal lf\dlcodor 1 dal factor V. 

c.- Indicador 111.- Medic16n de lo plusvoltc., praducta de las ut1lldades1 

dlfer<1n<::lol, velo!" de lo producc!6n mef\O': CO!:to de o;:roducc16n, dc~ccn

tado el pago de lnter6s. 

,., 



.e .:,-_ '-. e' .·-.; 

~SlmilO.rmente ·a1_'_·1ndJ:"~odo~ J:):P_o_r~ '~~di-i,<_:éalé -'i_~diC.é~o-r·;: .se ofróntoron -

problemo5 se-~l~~ •. ~~::~.~~.':·~·i-·/~ANR~RÁL:f ~-~-,~-:~J-~-~r·~~--,-ei/~~~-~r de lo_ produc-

c16n, por lo'¡ q~~ ;·.-~·'.-_tu~~- q~~ · ~,~'i~~~'io~O,.:_'.-~ñtre. vor
0

ioS m6todos posibles1 
.-~' ._ .:.,.L:, . :::-.': ..:;.·_,.:::_-:_:: __ .; -_--· .: 

M6;odo:I~::· C6-i'~ulci-:doi· ~~:¡:-;;;.\~tl;..-_i_O_ P~Od~Cci6i:':o Partir del vold'men de 

pr.o-du-~C-16~~·él~-¡ ··~·¡~-od6~'.:~'~L"·h~~;-~.:~~·~)'~·Í .'.,;~l~,.:de lo- tonelada de algo-

d6n en hueso~ 

Paro este c6lculo se tomaron· los dato_s oportodos por dicho ln•titu- -

-ci6n -C:~n--eXcepcl6n del -valor de lo tonelada por oltiod6n on hueso de 

1978, que no fue reportado, por lo que tuvo que tomarse lo modio de 

lo Comarco Lagunero que incluye la producción eJidol y lo do la pequ.! 

Pio propiedad. 

Este método es muy opro•lmotlvo, pues no dlferenclo entre lo propor-

ci6n del oigod6n en plumo y su respectivo valor y el de lo semilla, y 

en esto último el porcentaje destinado o lo industria c;on su rospectl-

vo precio y lo semilla poro lo producción. 

- M6todo 2.- Esto es m6s exacto, pues se baso on el valor del algodón -

en plumo respecto o sus diferencias de calidad y por lo tonto de pre-

cio del morcado y lo semilla y sus diversos uso!! y por lo tanto su 

precio respectiva. 

E!Ste m6tado no pudo ser utilizado porque on las repartos de BANRURAL 

no se lnforn:o poro dos años los d:::itos co!':'¡::iletos, por lo que, su uti-

lizaci6n o partir de estimados, implicarlo m6s sesgo, que el m~toda 1, 

aproxlmotivo, utilizado en aste indicador. 
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A Ñ o-· 

1975 

1976 

19!7,-------

1978 

Si hocemos referencia o los __ anoxos· 7, 6: y ·4, Podemos coleulor opro1<lma

d_omente los_·utilidade_S _P~I"' ciclo olgodO_n'ai-0. 

UTILIDADES BRUTAS--,-· MONTO·_ PAGO -oE:i· INTÉReses UTILIDADES NETAS 
$ MILLONES $ MILLONES $ MILLOtlES 

197.191 50.356 146.835 

77'7 :o9'4' 91.961 685.133 

:.·.:o 285.917 156,980 128.937 

678,789 202.918 475.871 

'Como puede observarse de acuerdo o los precios del mercado del algodón 

en huoso, 1976 fue un buen año pues con uno p.-oduccl6n menor quo en 

1977 (133,449.030 y 138,631.680 tons . .-espectlvomente) y un costo de 

producct6n_ tambi6n mono.- 11976: $757.570 y 1977: $1, 155.021) el p.-eclo 

en 1976: $11,!iSO poi" tonelada fuo mayo.- que en 1977: $10,394, po.- tol -

.-oz6n los utilidades son m6s de 5 veces que en 1977; de hecho 1976, fuo 

el me/or oño, del pe.-lodo anoli-zodo, 

Si integramos lo!!I ro!!lultodo!!I de lo' otros lndtcodo.-es, so pueden colcu-

lar lo!!I to,os do plusvol1o y de gononclo, mismas que se e1<ponon en lo 

siguiel'lto toblo1 
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A Ñ o-_ 

1975 

1976 

1977, 

1978 

X 

: :· 

CAPJTH..--TOTH.. ~IT~ .. : auir.AÚJE OPITN..VMI~ --"PU5VH..tA: .TASA CE TASA re 
PLIJSVA- """1'-
LIA. CtA~ 

:-::."K-.. ·e V "'p . p' •' $ MlU.UES .. . $ .MJu.o--ES $ MIU!J6 -·s Mti..La-Es • • 
64f,éi;.9 24-6.101 2_48.103 146~835 59 29 

1,460,703. 497 .484 278,086 685.133 146 •• 
'1,283,959 716.692 ·. 438.330 128.937 29 11 

1,753.674 _ 756'.027 521.781 475.871 91 37 
__ ._. 

BI 41 

Lo gr6flco anterior potentlzo como el cultivo de olgod6n, como resulto-

do de l~ utl~lzoc16n intensivo de lo mano de obro, produce altos toses 

de plu_svollo, no obstonte los lJmltaclane:. del cultivo o los condiclo

ne1 meteorol6glcas y o lo monlpuloci6n ·de los precios on ol mercado ca-

ma es el caso de 1977, oño en que aunque hubo un buen rendimiento, sin 

embarga, los precios fueron inferiores o los del oño anterior. 

Lo que este estudio demuestro os que hay uno explotoeión real del ejid~ 

torio productor del olgod6n, en formo global con uno toso de plusvolio 

medio poro ol periodo do un Bl'I. y uno toso de gononcio promedio do un 

4U,, independientemente de los estodisticos y reportes dfll BAtlRURAL en 

los que se 05eguro que año con año, lo recuperocl6n del crhdito no lle-

go al 100'1., tal y como se onolizor6 posteriormente. 

El problemo que se presento es tqu6 poso con el excedente que el ej ida-

torio produce~ y que, independientemente de los argucias contables quo 

so utilicen, se patentizo dicho excedente en lo sencillo substracci6n 

del costo total de lo praducci6n onuol al valor del producto cosechado. 
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AÑO 

1915 

1976 

1977 

\978 

' 

CN'ITA. 'TOT>t. CN'ITH.. COlSTNiTE CN>IT.iL VM:i.18..E PLUSVA.IA TA''"' TASA <e 

""""" GNW>-
LJA. CIA. 

< e V p p' .. 
$ MIUDES $ MILUJES $ MIUDES $ Mll.LO'ES • • 

641, CJ.39 246.101 248.103 146,835 59 29 

'· 460. 703 497.484 278. 086 685,133 '" " 
1;283.959 716.692 438.330 128.937 '29 11 

1,753.674 756.027 521 .781 475.871 91 37 

" " 
LQ gr6fic1:1 1:1nt .. rlor pot .. ntlzo como .. ¡ cultivo d" algodón, como r"•ulto-

do de la ut1llzoc16n lnten•lvo de lo tnano do obro, produce altos to•os 

de plusvollo, no obstonte,los llmltocione1 del cultivo o los condicio

no• met•orol6gico• y o lo monlpuloc16n d• los precian en el mercado ca-

rno as el co•o d" 1977, año en que ounqua hubo un buen rendimiento, ein 

embargo. los precio• fueron Inferior"• o los dfll año anterior, 

Lo qu• ••to estudio demuflstro as que hoy uno e~plotocl6n r90J df!I eJ Id.!!. 

torio productor del olgod6n, º" formo global con uno to•o do plusvolto 

medio poro el perlado do un 81'1. y uno toso de gono,.,clo promedio de 1,1n 

41'1., tndependlontomo"to de los 9stodlstlcos y ,..,portes d"I BANRURAL en 

los q1,1e s" os9g1,1ro qu" año con ario, lo recup.,rocl6n del crédito no lle-

go ol IOO'f., tol y como so onollzor6 postorlormant.,. 

El problema que se prasento os tqu6 poso con el excedente qua el ej Ido-

to,.lo P,.oduct>1 V Que. ind'!oendlent""'""te d., los orguclos contables que 

la utilicen, se potef'ltlzo dicho "xcad .. nta en lo •ef'lcilla substroccl6n 

dol ces.to total do lo produccJ6n onuol al valor del producto cosechado. 
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G.~ El ··pro~es~·.··d~ · AC·UmÚláci6~· ~~ ·'..1~ ;'p~~d'~c~~~6n. de olfio'd6n e~ "1·~· éó.;;o~~Ó 'loqu',;11ro' 

se presentó eri el dlseño de lo siguien-

odm¡·ni·~-~~o·t¡·Yo~-~~~-,-~CÚm~lon' ~irect.om11nte, sino que ·se dl luye entre func lorio

~l·~5.~··:...1;d~r:~s:_ -~~~termedic:u::_lo_s· Y.· compradores· del olgodón1 de aqul surgen dos 

consecuencias 1 

- Los aparotas admlnistratlvos al no acumular lo plusvolla, se convierten 11n 

administradores gerenciales de lo ccumuloci6n copitollsto en su función de 

normodores, oup.ervlsores y odminlstrodores del proceso productivo del olg,2 

dón. 

- La ~lusvallo ?l diluirse entre los foctores anteriormente expuestos, se l.!:!,. 

vierte en otros romos industriales principalmente de cor6cter urbano, des-

copitoliz6ndoso el campo louunero. 

De hecho el obJetlvo de esto investlgoci6n, tal y como se planteó en el dis!_ 

ño fue abordarlo de uno formo complementario, iridlcotivo y casi exploratorio 

con lo finalidad do explicar qué modalidades de e><presi6n adopto la plusvo--

llo en este proc::ooo de valorlzoci6n, por tal rozón, el tratamiento do hip6t~ 

sls se llmitcró o lo anteriormente explicitado. 

1.- Toso de plusvolla y nlveleG de recuperación de crédito 

El primor indicador concreto que se tiene al respecto, consiste en lo 

controdiccl6n entre lo toso de plusvclto obtenido año con año, do .ocuer-

do o las costos de prodvccl6n, partiendo de los dotas publicados por - -
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BANRUEiAL, po~ ~~ .lÓdo-~-':_'.·y ~~r e-i o~-~o o.-los_. re~or:t'~~-->~-Je·-d_i:'c:h~ l-ns
0

t1Í;UCl6n -h_a 
' ' - " ; . '.- -::::·· . "- . - - ' - - -~ - - ' -- ' - . - - ' -

dado o c:onocer ras~iic:~o: o io~:-~[~'~i~-;-.d~---:~;·~~¡j~~~~16~ .d:::c-r6-1i1~i;'.-~o~-;-~1-cio -

do P'rod¡,cé°Ú1ri"> -'';0:· !c.,·~· -'.:r;:_,~_;:,2:~.:~~:'..j: :;-: .· · 
. _,.,, ___ ._: .. :___ -: .__, .'.{ ;~-:-; _·;}:: 

En_ -lo --gr6f1co ~-1g·~-1:ei~~~:_ ~:~t .hoc:a·~~-~f~~:-ncia- ~i~·i·~·r :-~-~::~;~{~~:·_:;¡'·~_se el(pon_ari 
. -. - _-_;·,;.:_·; ·:~--

·:-,-;._, . ~ '"_' _; ', -.. 

Respecto--~/-~~~~~ t~.;-<~ 1·t·~:~~-¡~¡;~-9 -lile -pu8Cte-- r·efleil(lono~ 'lo-_::sl~~l~·~'ta'.J· -

··-
- -- - _,. -

o~':acue-~do- a--fos ~~t~~ d~ -BANRURAL e-n--e1 porIOdo-_ ori011zado; lo rec:úpero- -

-C16-n de cr6dlto·tcri--sólO-·es de" un· 100' en' 1976,' en- 1975 llegó a un - - -

·a&·.73·1, en· 1977 a un 90.00'A.'y en 1978 a un 97'A. 1 Sin embargo, el valor de 

10 producci6n-deéc:Ontodo el pago de lnter6s correspondiente, es superior 

o los costos de producción en los años onalizodos, 19751 146.BJ millones 

de pesos, 19761 685, 133, 1977: 128.937 y 197E: 475.871, paro odem6s con 

e10<cepcl6n de 1976 hoy un monto dal crédito que no S6 recuperó, entonces 

qult pos6 con los utilidades y con el monto no recuperado? 

b.- Esto puede implicar que ol crédito reportado poro las gostos de oporo- -

cl6n no es el total del crédito rogistrodo contoblemonto, o soo odem6s 

del cr6dito que cubre los costos de producción: ogua, somillos, fertlll-

zontes, energto, mlnsltrac16n poro el consumo fomillor, etc., grovlta en 

lo contobllidod del ejldo otras cuentos que, de acuardo o los cntrevls--

tos de lo lnvest1gocl6n de compo se reloclonon con los ospactos slgulen-

tes. entre otros1 

- Costos de tronsportc y alimentación de los ojidotorios. cuando se ro--

quiere su presencio eri mitines de apoyo polltico o los funclonorlos l~ 
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coles, eStOtoleS o, fá'derOles.~ 
. . 

- Cuotas· de c0misi6f'!' o~~f·~~~Í~s·.·y extro~rdl'norlos o las·--orgoni:z:oclOnes ·o -. . . ' . -· . . . . - . 
que· perten~Ceñ-/ni1S~-.:·"qu'e~: ef_BA~flURAL _c·~.·r~~- ol _i::rlid_l to 'y ·-obona· dlr~_Cto.:. 

. me~t~.:-~ ~d~·~h~·~.~:~~~~~,f,¡-~~~fE~~,~~;:_;_; ",: ;:·:.-;,~;-·,· __ _.;~, 
"-~ ,·-.... ..·~··. ..,.. ···>~:-;:_:;":~_< .. ~'·.·--... < .. _,-,-e--·:·.-º '..\~~-

-. A~:~;~i~·~.~~a'.~ ~~.O_"i:~~f-~·~-~~~:::'.ó~,:~i~~,~:~-~~'···~~~~-~)~6.~j~·~'~ _ _'; ¡:::-~::~t~~~i;~-~;·:~ J~ ... 11de~-. 
· - - · - •,;1o,·, 5•-; .. _c ,/,,.,:·:,-.\··!'.'º~"';c.-: ,"Y~~·:,·~-~.:~·";,:~·_: ... ··~':·~":;¡-;:~:;.;,_-:~;;·,;:;:;.:;-\\:::.:,"; )"_-: . ;:I.:1 _:•:·;: _:, e' -. 

-. -·-~ ¡.:~·s ~ ~-~_r~ r:~~'.9: ~:~.~ _'. rl _e:~"~ r:~.-?~;~-~~-~ '.~~-i:t~}~g_•,~ t~ _f.~ o :-~op~_r-~~--~~ .. • :-_Y-~. 1!~~ en:·· 1_00 -~·on~ 
t~~t~·~l6~;:·_de ;~:~6dú:O's·::~ ''.~~:;~{."=.;sJ~.l~t\f·~~::~d·~::;i:~···-'..{ñ-S~~~·~\::··'". 

,.,,~·-·:.--
~ .... , --

:. ':.' - -:- .. --::··---. -.:·· ... 
. .:: ~nto~ diferenciales. entre el costo ·reol de· lo• .lnaumo• sumlnlstrodos o 

·· 1o's. eJ ldcitorloa · y_JoS Cos.tos. 

c.".'" Todos los aspectos antes menclo-nodos que vienen a lncrementor el cr6dlto 

real otorgado, se roloclonon dlrectomonte con los costos que implico ol 

control polltlc6 de los ejldotorlos por porto de los oporotos polltlcos 

de domlnocl6n1 en esto sentido puedo orgum<Jntorse s6lidomente qua ol CO.!, 

to del control político de los ejidatorios productores do olgod6n se 

cuontlflca en ese foltonte no justificado por BANRURAL que se integro 

por el monto de crédito no recuperado m6s los utilidades que codo año 

orroj6 lo produccl6n de olgod6n. 

As1 pues, el costo econ6mlco del control polltlco de los ej ldotorlos pro~-

ductores do olgod6n puedo cuantlficorso poro codo oño1 

1975: $209.261 mtllone:r. do pesos 

1976t $685.133 millones do pesos 

1977. $256, 853 mi llenes do pesos 

1978, $620.006 millones do pesos 
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Do donde_ se_ de~uce que los meJores"oños de 

altos utilidades no benefician ol'_._9Jldata•la,•.l~oo. ai·lo•.º•"~·'det~oto•o 

~ontrol"' pal ftlco s~br~- ciqu6-l. · 

2.- Lo formo de ocumulocl6n 

.- - ~ ·. - . 
ser llder y controla_r polltlca~en~~ º:_los eJldata·i:-:~~~~' en.'-e~t·., coso, pro-

porciono ril derecho de ocuf!lulor co-Pitc;;l com_o resu.ltada det' trabajo dese--

rrollodo en este proceso de control. 

Este derecho de acumular copltal se do en lo Comarca Lagunera, y en mu- -

chas otras reglones.del pa{s de uno formo casi normal, de tal manero que , 
aun los reportes oficlolos ol respecto, tienen poco o ningún impacto en --

cuanto o la opllcocl6n d_e lo loyi poro confirmar tal oseveroci6n, hocemos 

referencia a los reportes oficiales publicados por BAllRURAL. 

(1) •Los lideres agrarios, An.tonlo Barajas, Pedro Gallardo y Jo!IÓ Alfo-

ro, roboran o compeslnos de Tarre6n, Cooh., y al Banco de Crédito R~ 

rol $33,568,339.00. Este dinero es el resultado apenas do uno oudl-

torio que so hizo en corco de 260 grupos solidarlos y en base o lo -

cosecho Prlmovero-Vorono del año posado. Faltan por ser investigo--

dos cerco de 400 grupos m6s. al igual que muchos cosechas atraso-

dos.• !U. 1-A. 1) 

(JI) Este reporte publicado o prlnclplo de 1978, do constancia del dere-

cho de acumulación que han obtenido estos tres lideres ogrorlos en-

tre otros, mismos que en seis meses obtuvieron un promedio oprc•l~ 

do de $130.000.00, por grupo solidarlo, lo quo implico que, si di--
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cho'_cuoto :se_pr_o)'ecto;-'º -loil 2_..31_~_:·.gr_upos sol~da.~ios-'~que e11isten_ --:.._ 

opro>1 lmod~inent~',_ en _-10/'~~~-~~~~\-~e~'~'st rci lrile~t¡;.:,-5., ·abttonari: '301 mil lo-

nes de 0pe~_~'s :~:-~;n6~:'. d.;: . .-600::111i.lÍcineis:~-de: p-~~-~~ _al. ~~-~--:,~,-~~ fr~ .·que es m!. 
::.-... ;· "---,"-, .. ··::--. 

nor 'o.'_¡:~- ,.~~~-~-t~d-~'- póS't~·,:.J:;J¡.rne;..t·e::~po'': 'ª_l_- propio Director General 
-.·;,,_-_ '·q':.:.; 

- ·,del_; BANRURAL;"{;'>-, .::::}:_"---j"ii~<-:'~~-¡, ·;,~-,- :-\.:::· -·;;_-; ·"·;._-" 
,-t~'t '---.. ·" .-- .. :; ---·-_.' -_.-_-_:-_-_. __ -__ '.'.- •', '-

,_,-_ - _;":;_·,~-'}f·~·;:';/'.'-' _,-,:i~:c-:t;;o~~-:.:'·'.'.X; . -,_.·:c-:-~<o:··- --,, 

( 111 )· "Ev~~~-dci»-é~:~·¡;;~~. :ti{~~:¿t~·;'._'~~-~-~~J.;:~'e't=--,-~ANRuR~i.-. doclar-6 -que de los 

---~- --~~¡'} _!~{L-i'~~'~:~(~~'; ~~~~-~~'.-~~;-::.~4~,;~-~-~~~~~:-·~·i:_:~ ~~~; po1~d~-::(_ 197_7) en cr-6-

-"~ú ¡;-~--·a·-' l~---~~-~;ó' :~~~~~-~,:~~;_: a·i?_~---~i"-~-i~~~~-·-·_do pelas _fuel"an o parar o 

-~~~r~ ~;~-~-:~ 1'~ ~~~-~-~:1;~_'1 ~;-~ -~_J_d~ -~·~;~~-~:~!! s: ~~~p'~ -~ l n:;,s .- -_ -~-'Los·: d l r l gen -te.s - de 

- 25--~-r~~-~-_lz~~iOn~s<~~~;;~-,~~. ~Oi>~~~- gr-~tlflcoclc:ines ·hasta de 90 mll 

pesos -~~n~:~;~-~~~: ~-¡ ;¡n;p;,';,_.,'~ _.·'cu'~'tos1 
o los·· i::ampeslnos para hacerlos ª.!:!. 

"Tet~~. ~;;{~~~6-dí'~-~:~ ~. tE".----~A--~~-~: 1 . 

(Iiil' EstO lmplJcCi que sl en 1977 se dier-on cr6dltos pc:ir- 2,000 millones -

de pesos o lo produccl6n ogrlcolo, de los cueles el 56'1 

{$1, 121.285 millones} se destinaron a lo p1"oduccl6n de olgod6n, en-

tc:inces de las $800 millones menclonodc:is, $448 millones co.-responde-

r:lan proporcionalmente a los ejldator!os productoc;as de algad6n1 

monta mucho rnoyor- al calculado para 1977 en esto lnvestigaci6n -

{$265.853 millones); por-o independientemente do lo aMoctltud y pr-e-

cisl6n de los cifras, lo que so potenti~o o~ que el costo econ6mico 

·del contr-ol polftico es muy alto; esto OMcodante que el mismo BANR!:!_ 

RAL conflr-mo que se apropian los lJdar-es agror-los, constituye una 

modolid"d qu~ odopt" la p!i.::;·.-al1a. mi~ma que so integr-a o la p6rdl-

da que registro el BANRURAL anuc:ilmente. 

(V) Otro forma que adopto lo eMtrocci6n de plusvol{o dlll o/Jdotarla pr~ 

355 



duCt-or._de o19od6n se relaciono .can el di ferenciol de precio que se -

do on el-mercado dé acuerdo al periodo dol año: el precio m6s bajo -

se da f\oturalmente en el perlado de cosecha en el que se llevan o C!;!. 

bo los pr-ocesos de prellquldacl6n y 1 iquldacl6n y va aumentando con

forme dichos procesos se han concluido. El algad6n oo comerclollzc 

e trcv6s. de moc:anlsmos trcnsnaclonolos y/o los de expo'..tacl6n: sln -

embargo este proceso, demasiado co~pleJo no fue abordado en esto 1n

vostlgoc:i6n. 

H.- Las aparatos de domlnocl6n en-el proceso de pr0letorlzocl6n del e!ldotarlo 

Como s11 plonte6 con onterlorldod, tanto _los aparatos pol_tti~os como los odml. 

nlstrotlvos son muy vorlodos¡ sin embargo, los que Intervienen de uno formo 

m6s directa son el BAt~RURAL y lo Confederocl6n Nacional Campesino, mismos --

que se aborden en esto aportado. 

1.- El Banco tfoclonol do Cr&dlto Rural, S.A. 

o.- Aspectos formales 

La Ley General do Crédito Rural del 27 de dlclombro do 1975, crea 

esto instituel6n do crédito o partir de lo fus16n de tres banc:os1 

- Banco Nocional de Cr6d1to Agr[calo, S.A. ( 1926) 

- Banco Nocional de Cr6dlto EJldol, S.A. de C.V. (1935) 

Bonca Noclor.o! de Cr6dlto "'-¡;ropecuorlo. S.A. (1965) 

Con el fin de evitar lo duplicidad de funciones" st! lnteg'r6 el BANRU

RAL, el euol tieno como funcl6n princlpol, conjuntamente.'con los 

bcmeo!i> regionales de er6dito rural, • ••• el financiamiento do lo 
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prodvé::etón prtmOrla cigropscuorla 'I de lcis acti.vldcides complementarlos 

de beneflclo, conservación lndustrlollzoclón y -comerc1ol1zoci6n que -

_eS-tin .direetoment~ ·r:elaé::loncidas con lo producci6n ogropec'uorlo 'I que 

l 19_ven _o ,Cob~, loa_ prod~ctor_es ocredlta~os~-· (L. 1-_4) 

Dtl hecho el-=._BANRURAL-cubre los requ~rlmlenios de cr6dito de los e)id.g, 
. .. - - ' - - ; l ~ -

-- t~~l~_~' --~-~'- ~-~:~· ~yo·~-lt~ria-;_ ·en 10 producción. :de Olg0d6n en'- e(: perio-

do j~~--~~\;19~'d~_';~ 'lnós_=-_dii( ·9ao¡ de~ Cr"6Clt tO se:-~_tt_I_gl6 o-·-1cl~: ~J l_d~t_ar~os .-
- -·---;-eo- ... 

o~~,t~o de' -i~; ¿~:~~:_·L~~-~;,~-~a. se ~e-,;e~e~t~-~- -~"-'op~-;g'~:i6n el Banco Re

gfonDl dS -'cr¡~ii~~-~----~J'rci{~~~{-~c9~¡-~-~- ~~r:~~:{.:_~~~ ~~-~:~·_,,t:~-en~ .:g S~ cargo li:i -

' eo;.;o-~i::a;:·-'el'. re-.t~:~·d-¡;1: 'éS-tiiao~-éi~:-::ca~liui'10·-t-::ia~O-te~~~~-- y gran porte del-_-
,,=-~ -,,,¿_-,'.---,.,;--¡o'""~-, --~-- .. ;. ----~ ,,,. 

· EStOdo'.-dt?- O:iirongo-;':o.:· '.::.,: '°~-'.:.., - :;;._·::·_~--~;:;,, _\_;. 
, ~---- /-; ~; '.'.';: L . ~-o; 

.,. ::.::~:-\·;·:,-:::-; _,. 

_Est9 Bo-nC:o Regional se orgo,nl_z~ e·,; .-Jefaturas de Zona 'I istos .se con-

fo-rm:cin' por l~~-- Sociedades ·Lacot9'sC de Crlid-lta Ei idol. 

De acuerdo -al Art·t~ula 10 -·de la LeY General de c,.ldlta Ru,.al, lo 

lnstituci6ñ flerie por obJeta las -Funciones siguientes1 

•lJ Or-gonlzo,., ,.eglomento,. 'I supe,.vlsor el fuoclonamlento do las -

bancas regioooles de crldlta rural. 

Jll Auspicio,. la canstituclón, organización 'I c0pcieitoc16n.d~ los 

suletos de cridlto, en los t6,.mlnos- dti. loS-diS-i)ósi.cta~-.s oPli 

cables¡ 

111) Realizar las operaciones pasivos pr-evlstos en la Ley Gener-al

de lnstltuclanes de Cr-édlto y Organlz~cla~~~ -A~'~fltO~~~ '1- con 
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IV) 

oJ~st'•. o d,lc:ho ordenamiento .• : poro la bon~a 'dtt 
0

de_¡::í6si_to, .ohO-

rro y fintmcier0;'1;· 

zoc16n prev'iá .Y .-speclfl~a :·de:, la·:·s~C~.eto~to:-d~: ':'aciendo :y C~! 
éftt~· P:óbl lc~~ ;..;.~;~:,:,!. ~;·'·',•";, •. ~-·,~;~¡-~:·-·l:- _:"~:_, ·> ~}-\ ~~-:. -.- - ';\o·.: 
•J'.:~. - " <.. '-""':;: - :~~:_·¡j ;o;:_'.::_:,::' ;.;¡ :.~;~ - '-' ,. -~ ·-.:..·_-:_. 

--,, "¡--·- ( ' ' -- - . - . -- - - .·-· 
V) · ; _ Re~l_.l;z:~r;~l?iti_-ºP.•_r:.~~1-~.'.'ª_~-; p_f.e~~,s_~~-ª--'--'.'~_') _!_o,_- -~-!Y-_,~~,!_r~-~~ d_!. Insti-

VJ)-

_tuci anea ·_d~ .-:·(:'¡:'id It~-~-~--o·rg~-;, --~"Z'~·¡; ¡'éi-ne '5':: lu.1~¡i .Í ~~e~ -i po r-0 --1 Os I na t.!. 
~·---- .,-,- -- ,,·- ,_ --- - ' --

,tUclon••· ~~~~~!-~.¿~:~-~·-;~~~-:·~-~-·-~-~~~~ '.~6:~1-~:~:~- d_el. Ar:ttc~;D. -;2: de la 

-~ pÍ-es8ñte _(.~y¡::_~· -~:;_i. é'.- ,;: 
' .--. 

e -·· - - ';º ;;' ,,;:·· - \ -.. . ! • '-" -
--Apoyár'. a'·laa bancos-regiÓnalea de cr.Sdita rural y' o la Flnon--

c019r~'-Na·~lonol\-de fa Industria Rural, S.A., mediante el otorg_!! 

miento de ltneo!I de cr.Sdlto y operacJones de de!ICUento y rode!, 

cuento de cartoro1 

Vil) Efectuar descuentos, otorgar pr.Sstamos, invertir on valores y 

llevar a coba loa dem6s oporaclone" activos y de prestación de 

servicias bancarios, que autorizo lo Loy General de lnstltuei~ 

nes de Cr&dito y Organizaciones Auxiliares poro lo banca de d~ 

p6slto, ahorro y finonelero; y 

VIII) Realizar los dem6s operaciones relacionados con su objeto que 

autoricen su Consejo de Adminlstroci6n y lo Secretarlo de Ha-

ciendo y Crédito Pública.• {L.l-5 o 7) 

Ho9to aqui el aspecto formol. 

b.- Funclonomlento Real 
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~(I) Anuolm11nt& ·1as oficinas centrales de BANRURAL envlon ol Bonco 

Regional Centró Norte u"·techo financiero en bose ol cuol se -

detel"llllno el monto de cr6dito o ser otorgado poro codo cultivo 

y' su r9sp8ctlvo meto d11 producc16n. 

Por ,¡emplo poro 1976 111 programo lmpllcebo lo meto de cultivo , 
de '4_9,436.y uno lnv11rsi6n de $556.081 millones (5.4-6) 1 ml11n-

tras que lo ej11cuci6n del programo fue 47,561 (3.2'l menos) y -

se lnv1rt111ron $784.559 mi llanos (41\ m6sl. {5.5-4) 

(III Anuolmonte 111 Bonco y los grupos solldorlos o empresas firmen 

el contrato de cr6dito en el que so 11speclflco 0 de ocverdo o -

los entrevistos reollzodos, entre otros cosos• 

- Manto por h11ct6r1101 semilla, aguo, fertilizantes, energlo, -

p11stlcldos, etc. 

- Mini5trocl6n semanal poro el consumo fomlliar 

- Manto do crlidlta refocclonorlo1 por obJeto de opllcoci6n 

- Interés del cr6dito de ovlo y del rofocclonorlo y periodo de 

omortlzocl6n. 

- Tiempos do lo dlsponlbilldod de los créditos de acuerdo o lo 

progrcmoc16n de octivldodes. 

- Tiempos de recllzoc16n de cctlvldodes: prcporocl6n de lo ti~ 

rro. siembro, desholJc, riegos, pisca, despepite, etc. 

- Cuotas fijos o los centrclos corr.¡:¡c~lno:s 

(111) Cuando llego el tiempo progromodo, el banco distribuye directo-

mente• semillas, fortil!zcntes y !!.ervlcios do troctar- e lndl-

r-ectomente, o trov6s de SARH, el ogvo. 
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. - . . -
- '' ~:-' . . . " . 

EstO dlsi:rlbucl6ri ~~ · l·l;,.-..Ío :·o -·c~b-~:).:o.: i:..-ov·¡.·._.de Vol e• 
0

que recibo 

el. e.J id~to~lo ~ -~-m~~:~-~~-: ~;-¡~~i~j,p_o=¡~;i~-~.:::·.¿~rii~d;~'~s 'roqUerldos -

po.-·:;codo lnsÜ!flO ;-d~:··;_~~~~~d-~:~~-~~\~_(S·~-~-~t,r~·¿~~- ,conslder-oda en el 

controt~: de: cr6~_i._~-~-<Y;-A~n·)~Q_:¡~?~ ~\,;a"l~_s ,Po':'.. los lnsumos o por-

- el ser-Ytcló' t~~~~~=- en·-_·'.1·:·01~·c6~---cºmo_ en·· 10- centr-al de trocto-

,,,. 
· -_- Re-~'peciO ol 'ogUO; el; DL.tt-1 to_ de Riego \9 r-epor-te aguo o codo 

- 0.'~--º~:é~~,_ .;....±:;_ ---- :~: ;:;;~;-_.:. --- -- -- - . 
elldat~r:lo p~r-o_ eLcultlvo de" S hect6r-oos y a· codo pequeño pr-2_ 

plittori.o pQ~o-:2.f hei:t6reos, lo que implico que éste Ciltlmo, '"!.. 

cÍ.be· Cuatr-o veCes m6s aguo que oqulil. 

(IV) En cuanto a los r-ecur-sos que no contr-olo el Bonco, se le pro-

porclOno ol ej ldotor-lo o empresa ej ldol, voles por- los lnstr-u-

mantos requeridos que canjeo en cosos comercloles locolesi el 

banco Cubre el volar de los marconcios o servicios y cargo o -

la contobllldod respectivo. 

(VI Semanolrnente se distribuye lo mlnlstrocl6n poro al consumo fo-

millar- de acuerdo con lo cuota ostoblocldo. 

Como uno eMcapc16n, so o~ticipo dinero en efectivo, s61o en 

los cosos en qua el ej idotorio reoli;!:.O trobojo on su parcelo, 

o por lo~ ~Arvlcios que no proporciono el Bonco, previo verlfl 

caei6n de un inspector de compo del bonco. {A-4-169} 

{VI) Después de la pisco y el despepite del olgod6n, la semilla y 

los pocos del olgod6n en plumo son recibido~ por el baneo, yo 

que como se cpunt6 con anterioridad, le coseche as lo goron--

tia del cr6dito otar-godo. 
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. . . 

corre-áponéli'en-t.··a foS ~¡.¿-~tc:im·o'a·· :..c:apit~i :_e· i~t~~e•~•-- ~-~-1 i zónd~ 

se_ l~ _,_l_;q~~d-º~-~~~n,:~ f_i~~·{, :ª·-~-~:}~:;~~-ª j~;,\- -~:-~;- uti {ido~~~. 'se d~scu~~ 
to .uno. p~r.te ·p0r4:'; c~~rif: o~~~d~'S ./~~-~-·~-i~ ... .;~:. ~;~¡_-hoy i:>~Í':dldo se 

ocUmulo~ ~~_deudo ~P~,~~: _el:;~~·:_!~~·;º~~;--__ -,,. 

-- -- --· - -

De_ oc:uei-do 'o lc:ia entr-evistas r_e~_li~o~~~. -la _ÓperCu;16n-" r_ecil-. desc:~l_to se_ 

·lrnfre.nto· o ~uoti-o ~r-obÍ~mO~· principales que inCr-omer\ton conslderablt1--

mente_ los costos al· producto• 

(11- Los-ejldotorlos tienen que sembrar forzosamente el producto programado 

par el banco: •e considero un delito, sembrar algún otro cultivo que -

no seo el algodón, en este coso¡ de tal formo que, si el ejldatorlo --

siembro un poca mós de molz y/o frl/ol en los tres cuartos portes de -

hectóreos de su porcolo que se destina al consumo familiar, tiene quo 

recurrir o sobornar al inspector de campo, flrm6ndolo veles. poro "'que 

so ayude• y 6sto no reporte el delito dotectodo, puos al plan do opor~ 

clón incluyo un calendario muy detallado de los desembolsos que se ho-

rón en codo ejido. y de acuerdo con ól, coda operoc16n por hectóreo es 

cuidadosamente cuontlficodo. ovoluada y slncrcnizodo. (A.ol-16}. De h.!?_ 

cho el bonco, o trovhs do los inspectores do campo ejercen una férreo 

supervisión de los ej idotorios, en formo similor o lo que los mayordo-

mas realizan en lo empresa privada. 

111) Como los recursos se propc•rcionon o trov6s de vales, en muchos casos -

no coincide lo estipulado en el vale con los insumos recibidos, yo sea 

en contidad o colidod. 

1111) La closificoc16n del algodón 'f el pesado do lo semilla o del olgod61'1 -
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en pluiña tambllin !!u:i' 'presta o .d9svÍacia"nes .. ~·n perJulcio, dé- los ej ldoti:i--

r1011. 

(IV) 

'.--~.,-, :- ·_·-.- -:i~)' ,,-~--L- · -~-·>:- :·_ -: . :;:.-. -: •. ,-.: 
_ó.tor-e·i:id~-, pe_ ro_ no. recibida, por"."_ tiil: eJ fdotorlo;-·-·· 

E"e• •ltu~~lhn:;' ¡;;op-1~16n;~e~ -,;;o~t.ói, viCiedei Pe:' l~s •Ú~~tecles que ;~n -
~~~on~1c_~;;.-~~-t-!: ~~9~!i:V_~~-,-: 1~ _ven_~º=~º- :_las insumos. r•ctb1do11 :~-=--~~-,P~_,,-~l-~'.- 1~fer-1or 
o(,qi,;~ Gi\~~---¡~-··-~-~~I~~-~ y ·lo ·pt15co del -olgod6n de luna, que el5 llevado Q cebo d~ 
rente lo noche y_que as Consldarodo como un robo ol banco, y un robo o s1 mlsmo, 

el pri~ro.: 

Es común entre los e_I idatorlos de lo prlmeF"O generoc:l6n c:ompoF"or al bonc:o -

con lo tienda de roya de los antiguos hoc:iendo5 debido ol f9rF"eo contF"ol que 

o_quél tiene sobre todoiJ los lrigreiJos de los ej ldotorios, incluyendo el cont~ 

ble en formo muy similor ol control total que los hacendados tenton sobre 

los peones ocoslllodos o portiF" da lo deudo perpetuo que éstos tonton en lo 

tiendo de roya. 

El on6lis1s que sobra lo tiendo do royo olobor6 Luis Cabrero y que retom6 J!!. 

sús Silva HeF"Zog, os sintéticamente descriptivo de sus c:oroctorlstlcos m6s 

imporlonla~, por lQ que ~a cito o contlnuocl6n: 

•Lo tiendo do roya no os un simple abuso de los hoc:endodos¡ os uno necesidad 

ocon6mico en el sistema de manejo de uno finco, no se concibe uno haciendo 

sin tiendo de F"Oyo: ••• • 
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Esta·• ••• e·~ el·. i·ugac¡.. dand~ -'el ·hciCendad?· fi.a las 'mel"'conc[as ·al pe6n, lo cual 

se cOnsidera un ·beri·e~icio par~ ;·~_l :-¡~-r~~-Í.era1 pero :al mlsrno 'tiempo es el ban

ca cÍOi- ha~~~d~cÍO~: -~~L~····c;-e:;m;-ie"fñe~t~s' ·or--sQ1Dr10°:-de qu&· antes hab[a hablado ••• " 

(hobt ta~l.6~· -~ -,~:¡-9~~~~ ... ~-i~-.:-...-é-~-j.'.:"':.-~--; · c~r\$t1 túyeri' laS lorguezos de lo flnco -

que ~l~-h~Ce-~dod~'(ent~-~~·~;:~~~:-¡-~': ~·~o· derecha; con lo mono lzqulerdo, o soo -
.,.. . ·.- · .. ~;·:.(:'.!,:;_·,,::;_,f _;'.:'-::~;·:;,:·;_:!:.- ~,, -.. - ~ 

poi" conduCto_·.de/Ja~-~l_enl:l_o_~dé_,r"o-yo;.~~l.: ¡,i::icendado recoge los excesos del solo-
, -- - -··:::-, ;-_jo(,,:__.:.----;_,_;_._-;1;•:-_o;~.~:¡-¿¡;:.·, .. , ;,«.,-.-.-:O:. -

ria- __ que .. ha~(o pog~~~;_a!_:Ja_r_~ole!"_o:.:-_tod_o_ eso que el pe6n gonobo en el mo!z, -
""'i"'-

---en -,lo::C~-s-lllo y en ·:~¡::t~aii:'~I~;- :todo eso lo devuelve en el mostrodor de lo -
"\' ':'-'o'. 

tienda_ de.raya ... : Y-lo_(ier\e que. devolvel"' lndefectlblemente, porque el slst~ 

ma -de fiado,. pel"'Petuo, constante, incul"'oble entre nuestros closes soc1oles y 

hasta en nosotl"'OS mlsmos es lo muel"'te econ6mico de nuestros clases pobres. -

El _Sistema fiado tiene su m6s carocterlstlco opllcoci6n en lo tiendo de l"'oyo, 

donde el jornalel"'O l"'ecÍbe fiado todos los d[os lo que necesita para comer, -

descont6ndole do su royo el domingo, pues el pe6n, por lo regular, no recibe 

al fin de lo semana en efectivo m6s que unos cuantos centavos; lo dom6s os -

cuestl6n de mero contobll1dod." (B.2.1-332-333} 

Con relación o este temo, so hace referencia o las capitulas segundo y terc~ 

ro de esto lnvestlgaci6n osl como o los lnvestigociones reollzodos en lo Ca-

morco Lagunero por los investigadores: Tom6s Mortlnez Soldoña, Leticla G6nd~ 

ro Mendozo, Maria Vargas Lobsinger, entre otros, qu~ se citan y aparecen en 

lo blbllogroflo general. 

Los elementos comunes entre banco y tiendo do rayo e que hocen referencia --

los efidotorlas onterlorrnento referidos son los siguientes: 

(1) Similitud en el tipo de relocl6n: los olldatorlas que no son objeto de 

crédito por porte del banco se tip1flcon como e] !dotarlos l Lbros; de -

lo mismo formo los peones que na tenlon uno relocl6n con el hacendado 
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1118 denomÍnobo ci:?IJ!o-'j,&O~~ •. i."ibl"'es'i mientToS que los _ej i,dotol"'ios ol_. cori_ 

t l"'a to'~'- e_~-,d¡ ~-~;; b:_¡,'_~_ :_-~i; :bori~~ ;'· ·_·q~~-~ o~·_:_·c:~~~ l_e ~o,¡;e~-~~ ,:_~~b~_l"'d J ~odas ': º- ~ .-·-~, ~
. mo; _ 'tal:·_y co~~-~-·.;!Ip~~~; ~~º!J~Í.lod~ -no lJb~e,:; _qu_~~o~~ _subci~~in~~o _al. h~ 

: _·. ·_-·. ·":'._-_ :~ 

,.C"'rtdodo_. ",--,,,;<'<-·-''°' ~;; ;:" ·. -:_: __ . __ :__._ . ~-. 
~ . . 

.,, -'i:~: ,~_::~ '"~ ,,~, ~::~'.-'; ·-;Ll.~;- :·;.;::-,:: __ .:- --~_\'-_. ._,--;.~_ ·:·- ""-. :_ 

Lo, tl~,;·d~--d~·:-~-oy·~· pr-opo_r--CiOnobo poi"'·· odelo_nt?~-º- 'todoll los -insumos que -(10 
_, ~:'~ -~_-;.~·--:-'-". __ ,_ ---- ,-:: . 

lo: r-ePr-oducci6n :de lo foml llo-:deL pe6n ocoslllodo 
. ;-- , ' -~.- :. ; .•. : >-'.-:.:.:. •,f::,,·.:-r·:-:,:.:.·---~~-:-.!- .-.--~- .·.·. '· .. .': ·,.~--';:: ,• .(_. ,,,._ -- _, __ -- -

"~ -
r-equ~~-~~, - c~~~ _ ~~s· tO · 

· _-:··el-~:desi:::-~~t~dO=~d&-~lo- 7 f.Ci./o-_'-d~~1;,1~·g1;-·:m1¡,;,t.rás q~e Gl bCn.co~ no sólo --
.,,._¡ -- -~·~·- .. - . ·;.·-- <::;_l 

·;·p~Opa'i-c:.10~--a- :10·--· mi,:;1Sti~Ci.-6;,- -~~nc;l _ _Para ·~1_ ~o~su1_110 f_amllior; ·:atno "to!!!_-
-,,__ .. - •'';':-i ·1.-+.=-:;·,·:.;:c._:_::-.,'=,~-"""'"'' 

c.c-bi6·n--·f.?,"dQ~---10s:jn-~·.jmoS por-o ~i _ ¡)rOc::eao de p-r-oducc-16n cuyo costo_ des- - . 
<¡ - ,._.,, _ 

_ · c::u~nt~"'-'o',,"~-ol;r;;;~t'a-~ 

11II1 El c¡;~t~· ~.;-Íos. marconc::1as propor-elonodos por lo tiendo de royo, en m!! 

chas eosoS, ero sup.;~'ior ol p,.ec:to rogulor en el me,.c::ado, stmllormente 

·g¡ 'Cóst~ de' los insumos que proporciono el boncc, en algunos cosos, es 

auper-lor- ol del mercado yo seo por aumento del precio o por di fer-en- -

etas en lo estipulado en loa ve.les y lo rec::ibido por los ej Jdotorios. 

(lVl fl hoc::endodo monipulobo lo ccntobilldod de los compras o tr-ovés del -

sistema de flodo. gener6ndose deudos impogobles¡ de lo mismo for-mo el 

cont,.ol contable de los cr-óditcs lo llevo el banco, sin intervención -

directo del ojidatorlo, y en algunos cosos en coo,.dlnoción o en compl! 

cldod con los lider-os ogrorlos. 

(V] Los deudos do lo tiendo dei rnyo !:':" hcrcd:::bon g .. nuroc16n tras genera- -

cl6n1 los deudos con el bonco tombi'n se hereden, o pesar de los con--

donoc::lones que el Gobierno Federal ho concedido; pues consumados 6stos, 

el proceso vuelve a repetirse. 

Do esto formo parocerio ser que instituciones caducos y oporentemente super-~ 



dos c:ol!IO, lo -·-ti~--nd~.--4e ::·rayO_~·-.. r~-~:ivo~ o vuelven; o -surgi~_- en'.-.-otros. c.::onte•t~ 
-~con6m1-ios,·-_o_s~-gu~ondo __ su'.~erlT'onenclO por· su efoctivídod en·'ol' logrci''dal CO!! 

v•l •<006m1eo y ~011\1.;¿ · ·· <. J · 
-2. -~LO- '·~~;if~de'r;~,C ¡-¿-~-- ~j~·1·iri~1 ~ ¿~~0~s ¡-~~ ••·•c.· ··• ~--- . 

Com0_se--opunt6 an el COpttulo Cuarto,_ 'Ío- CNC, ~~--"f~r~;_'.:~~t;e.--~-t:-~~~--.;,~tlvos-; 

poro cOntror:rasto~_-_}o __ fyer_~o _ q~a - 1~-._cr~·;_ -,~~~~~~:_-~-~,~~:~V~~:;i~L~~~~-:-~:~~-~:,~o.!~d_o- :. 
, __ ' :-,- - ' ·---' 

no c'on los disidentes ~e lo CftOM, .liobto_ o~qul_l'.l_do\~n-.- el_ campo -,Y ~obre tOdo 

en olgunos reglones como en Lo-Lciguno~~- ------· 

Los objetivos orlglnoles de lo Ct~C da oc:uerdo 'o sus doc:U-mentos progrom6tlc:os 

eron1 •defanso da los Intereses del c:omposlnodo dentro de un franco espíritu 

do luclio de c:losos, apoyo o lo tesis do que lo tlorro es de quien lo troboJo, 

inclus16n en su seno de los peones ocosillodos, los plzcodores, los pequeños 

ogrlcultores y demás troboJodoros del campo orgonizodos, concederles o los -

peones ocosillodos Iguales derechos en lo dotoclón de tierras y oguos 1 soll-

dor-ldtJd con los obreros, educación basado en el socialismo cientfflco, proc~ 

rondo que fuero occes!blo o todos lo~ niveles de estudio¡ o los masos compe-

sinos, con un moglsterlo de •~tracción proletorto y orlentoci6n revoluciono-

rltJ.• {A, 14-138) 

Sin embargo, estos obJetlvos de inspiroc16n cordenlsta fueron olvidados muy 

pronto. yo que como se tJpunt6 en el cop[tulo anterior lo CNC conjuntamente -

con el sistema de crédito ejido!, fueron los prlnclpoles agentes en lo des-

truccl6n de lo colectivo en lo d6codo de los cuarentas. tJpoyó los cambios al 

Articulo 27 Constitucional o finales de 1946, solidor1z6ndose con el derecho 

de amparo poro los propietorios y el surgimiento del noolotifundismo disfro

zodo por tltulos de lnofoctobllldod ogrorlo y ol aumento de los limites de 

lo propiedad privodo, medidos todcs que representan vn obst6culo al proceso 
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·- -. ::.:--< . ,..-, :,___ .---~· . . -
!Mis tordo en los 70's en l_o __ ~omc.~c_a L~Qui\_era,_._a~·--~-g-~~-~- --~~.e·-?~ .. :'!~: __ ~~_ato 'del -

' . -- - _,, - -

pa1s, con el ?~Je_tlvO de ;¡erce~_-.;;Qyor .. Ciont.r·a1··.ob·r~ :-_~f~~';jOrnc:ile'rciS- ogrlco:.. 
~ ' - .. - - '•' ,.- """-;• .. ,_- -.- ·:, '•. 

las, promu~ve ·-la· sl~dic~~:l~a~'{6n'.-~~-;-_6~~~-~~ :~:~\~~'i~~-i-~--~~~-~~;f~q:~,_~- d~':·'~rln°cÚP1ó· re

n-unclan -01 d~~ech~---~~ .h.u_~lga::· e· ;(·~~5-~:3~: .. ~<:L ~:::'.-:;'.; .-.,, 
"·.;·· 

-- ' <.::-;--''-:___·;,_:__'__:;- .,:'-~·.:-:~~':%':~f '-~ 1.,-,"''~ ·~. __ -J._".-'-'.;_-> 

a.,- AspitctoS '~~~~l~-~~:_\:,,~J;,: ·;,Y~~.tr:<~--:'=,~:~;:;~;<S ~>'.·~_;:~_:J,'{~_; .~L;i_;·,~---~'. 
'''~"-"-'-~:o:~· - ;----~~.::~ -,,_._ 

•. ,,_ ~-;'._;-_ _;;_-·_,_¡;_,'.-< 'e-i'.:-.,;_, ,-~·;;;:'f-_ .. fi<~t c._;,:~.:-~:~:~t~J:O?i~""~¡'é_ __ ,- ,. - ~ 
Lo :CNC se~ cO~FDrrna en b~~~ '~'/-cúéit:_¡.~·;ni~~i~'i; · 

. , "·'· .,.,_,,. ,., ~-' ~-~'.'':-~·~o·::o,: ... _ 

L~_éOl;-: f~j;-~d~;~or __ :-e_l:·;~~,~~-~::~~~(~d~'.~-~ --~t-:~~1 ~-~ dl9 _Vlglla_ncio dl9 ca-

III) Munlclpol, elegido cado tres oi'\as par todos_ los comlsorladas eJ id!!. 

ltis del mutíiclplo. 

11111 Estotol que se integra par lo llgo do comunidades agrorlas y slnd_!_ 

catas 'campesinos. cuyas lntegront:es san olegldos codo tres oños 

por los comlU1s munlcipo\195 dentro de cado entfdod federativo. 

IIVI El Camltb Ejecutiva Noclanal elegida eri una Canvenci6n Nacional e!!. 

do tres oñas, en lo que los representantes del nivel estatal, muy 

seguido eligen o un abogado o algún profeslanisto que no es compe-

sino, como su Secretario Gunurai, 

Espec1fieamente en Lo Loguna lo eomposl.ei6n do los mie111bros de lo CNC --

constituyon el 79'J. de los ejidotorlos. mientras que el 20'J. restante se 

distribuye entra los sigulontos orgon1:oclanes1 Unión 40-69 con ol 5.0,. 

Unl6n Regional 1'3rarlo óe Lo Laguno, .,l 5.01., Unt6n do Sociedades y Em-
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-· ,-"· _,•_' - ' 

pi-esos Sol~doria~;-:._ 4,'Q;.,,: Je; _G~i6_~_:-~·de:~-~~-~-~: •. ~~-~_d·,;: Co-~hu'1i~ y ~u·,.~~go 6 .o~ 
y i:º CC1 ~~-~, s~i~- ~1:1~:- ~j°Á~~-;J~~----~-~~~-~-'i:ic_:_,· .. _}_·~-·-~~.:J.·····:···::~.,;~,-::_;,t· f:t~-'. ~:: .. ,,._,_ 

.-,.,,, .. ,.:x.x, (.,_,;, -~_tY:.>_;~·~· ::;'·i :, :, V ··- -,;''!!'; ---~::;·:-\ ;·:·i~~: : . 
Es lmpof_~~~-·te :~xp·l·i~-~~~~:~-,·:--~~~-~-~~f~~~~~&~~;f~{~f~-~~t~·~j,~~~t~~-~-f~~-~~~-n-~~ va-

l6t0i 1 ~--_y~·-'~~~~:--¡~~ ~irieinb".~Íll~/e_~~~)c(~ui7):~~1d~~nt_O·~ '·;tQl-;y-como·· lO""'potentl :.._· 

:i:on .las fuent&s·_:-~:-; ~~-~~ ~: hcice -;efe~e·n~io;"' :.~ -'_/;¿ ;,~~~~{':'.~~-};; ~::;'.,:() 
. "• ,,_--·_ - ._.·, .::- .- ~"'"' -· _.,,," .... ~.,,, •. -"e< ----:~ -•. ; 

· - .. i-~'- ·;: ;~~-. ,:, ;/: ,'._;.;;:; >~<:;.,,,~;,:_;,~~-:,~,:;~":{·.-·;r.-;-·~-';;:';:;<b' }\};_·_.-.·.;_,_)2.~~ .. ~>'·; · >:-'. • 
:::.::·t"· . - .. 

·.• ~: .:::;:;:~::-::~f :.;::;~t1~t~:i~t;~~ :~~~1~~!~:~:;~~f ~~:{t.!:u:.~~º-
s 19u lei1t8 i _c·Íi:·.\~~-!ú\~·--:~~~,~~-- <·"e~ '', ·,_;~~~~~~-,,~~t~~::::~~~~-;~-~::~:·· __ "-~-;~.-~ ' · 

- ,e - --.:;; '." ~'·;:,_ -·;.._ - • 

Coohullo 

Sori Pedro ~· 
Torre6ri 33 

Feo.- -1. Madero 35 

Matamoros ' 52 

Vlaaco 2!._ 

Subtotol 2'5 

.. ' ~- ~ ''-'· '" ,,·. 
:.Dur'i:iña-O\:,- -~-;·i· 

·-:.'. ,;:· __ 

G6mez POlc:Íclo 

Lerdo 

TtahuC:.lilo 

Mapim! 

Subtotol 

90 

24 

23 

~ 
163 

Como pueda verse lo CNC tiene mlambros en 408 eJidos de los 423 que con,;:. 

tltuyen el universo de estudio, en el portado lnvestlgado, o seo tiene 

presoricio en el 96~ de los ejidos con todo y qve agrupo al 79~ da los eJl 

dotorios. 

-Los /ornoleros, pequeños agricultores y en gonerol los trabajadores 

lo liga por medio do sindicatos. Pero debe señalarse Que si bien el nú-

mero do los jornaleros es hoy dJo mayor que el de los ejldatorlos con 

parcelo, su peso es insignificante dentro de los ligas, campeando en lo 

rnoyorlo de los casos lo desorgonlzoclón entro ellos.• (A.4-138) 
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No se encontraron .datos respecto o lo membreslo del nGmoro de Jornaleros 

o lo CNC on lo.rogi6n, sin embargo, esto os insigniflconte de acuerdo o 

lo invest_igocl6n ontes citado y o lo informoci6n publicado respecto o 

los -lntento.-;d~. itlndicol izoc 16n _ ~rustrodo durante 1976-1977, ll_evados o 

:Cab~--Por --_lo ,_CNC. ·, ~ _ 

Con t~do).. lo anterior es importante destocar c¡ue _los ejidi:itor-ios, dél ¡.!. 

Pl?r.to _ ogror_io a· inod10do$: de ios setenta .. d~ Ja. -loo- -~~_-1g~'~-o;~-~- ~o h'c~:{1:e·~--
-_ ~~,~-0,~~-_:i,,c_~·~;~!\t~,~s~,:~_en m6s do uri __ 151, mientras !-1~~-:l(;. Jc:irr;c:1f_~_'.º~: 1;1g_i:_l~ 

' ' 
ccilos hon -llegado o mas de 100 mil. 

b~- Lo Evolución de lo CNC en la Comarco Loaunero 

Esta pue_de slstemotlzorse en tres etapos o partir de su creaci6n hasta·-

finales de la d6codo de los 70's1 

lll Oe la destrucción de los colectivos o lo desaporicl6n de lo Oeleg~ 

cl6n Lagunero. 

Como se expuso en el capltulo anterior, la CNC fue orgonlzodo y --

promovido por el Estado on lo reglón con lo finalidad de destruir 

a lo colectivo lagunero; por tal rozón los Ligas de Comunidades -

Agrarios y Sindicatos Comoesinos de los estados de Coahullo y de -

Durongo no tuvieron ningún peso polltlco en lo rogl6n desde su fu~ 

doci6n ho~to 1765, ya quo durunlu uslu períudo se creó uno delego-

cl6n agrario en lo Laguna, con sede en Torreón, un funcionario mó-

xlmo y un llder campesino y nueve comlt6s municipales. 

lo poi [tico de frocciunor lo colectivo se sol ló del control del Í:.!_ 

tado d6rido.se una dinámico de divl$JÓn da ejidas que mvltiplic:6 o 
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los llder9s -agrarias·, Y: p_Or - l~·- tori'_t~ __ --,~os -prev_~n~a~ 

poslbi l .idode~ ·.··pof·t~i·~~-~ éfe os:ens~~>J'· .. :,~.:~'.-- -:~~-·; 
~con6rri~-~l'.111 y los _ 

:··:~;;~~:,.:;;:',\ :-{~:;_~}:~t;~: --
•ki't. - io ~oy~nt~~-~ "de'·_dlv1s16ii, :los :1'i:d.;-;..a· hoce,;· 1ó in~eci.ble Por 

- ' no··- ~~~-d~~~;~ ;·:;;~~~~~~~~~if¿~~-~:~J~~~~;:-~:~~~---:~'e_~i~éldos o di~,lden al -

e¡ id_o<en_,_.~eCtO.re;_~' 0:/J~¡;'-;;~--~ :;f:!f~~;:--~·,:~&Pr~~~~-tOn~~s del· s~-ctor, si 

los lnte9~antes-del ';.;-;;~vo:,g~~~o··-10 qJte;en quitar del puesto, vuol 
--- _- ___ .. -.. .-- . 

~- diV-1.dir_- e-1 :sect.;,,. host~ acabar· en grupos solidarlos. ,._ De es-

t.;,·'~-~erci--~ 1~~-~hos·; lld~res lograron hacer carrero polltlca, monte-

nersi:. sin trabajar, _hacer relaciones pollticas y buroer6ticas o 

costa de diyidlr al infinita los ya divididos colectlvo5. Poro 

1960 hablo en lo Laguna cerco de 2,000 llderüS 3,000 grupos. - -

Se hobton ·centuplicado los lideres, lo5 orupos y los funcionarios, 

aunque lo produ~cl6n hablo disminuido a lo mitad, lo zona irrigado 

ero del 40~ de lo de 1936 por falto de orgonizocl6n y por los 6po-

cos lntermltente5 de sequlo.• {C.19-40) 

(II) Lo deslntegracl6n y lo competencia por el liderazgo 

Lo competencia de los lldere5 polltlcos regionales en oposlci6n o 

los estatales, montenlo uno tensión incomodo en sus roloclanes po-

lltico& con las gabornodoros de Coohuilo y Durongo, lo quo provocó 

que éstos lograron la dosoparlcl6n de lo Oelegoci6n Agrario y que 

los Comlt6s Municipales se subordinaran o los respectivas llgoS ª!. 

totales. 

Esta sltuoei6n fue negotive poro lo organl!oe16n en lo regi6n, yo 

que no solo se fraccionó en das portes, los lealtades a cado anti-

dad federativo, sino tombl'tin en cado uno de los municipios, 
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cuyos lideres~ tenlan-um;i: nueva .le'oltod._que los. Íle"'.6 o comp11tl.r ;... ·

entre s! por los'· foVC:lres Y:-eL ~~~·~;;-:~oi~¡,~-_1~~~ ·::>~-::.:· 
.;; -

En este :P;-~!o;d~_ -~:.!::. ~~~~·~;;~·~¡ l~ii\~~-~-- ~;;~~·;1~,:m-6_ en·:·e~n~-o _-AQr~~-lo ·de -
... . :,; ·- --:·. ,,,,: .,,,-,-_.,_,_,_..-.·~~';_~,-,,i:,_~,:_~'.~~~-::.:_:,:,;~~::!}~::-:.:·:_; _:,'':.·-.-··-'.. 

Lo Laguna,· depuró <su·. éortero ."de cllenteS-.' dando __ ~e-, bof 9 o' m6s- ·de 
. -. -.- .----. '~ ·:--:,: _ ·-·;·· · ·:~~:~-- ??-~: .. ~, _;.._.,__-. ~:<;'·~~ ;--:~~~<--~t;_-:;_ ;;~.:>: :~-~·L: ·;:_·-, 0:- __ ,_- • 

. doS. terceros ~portea _-de su :cli8ót9lo;;;',lo:'qi.ui.:hl::r:o·,m6ac di flcll lo- -- -·--· - " --- - ··'---.-·, -··-:1: ";' "-""_.,_., .. -, _.,.,-...... .., ... ·--·~--·--:7<~·-·<.f:: . ·=--:. 

comPe'ten_~lo_-. P.~~- ~.r i,1~~:~-~:~-~!;_~t:~t~~ft\~1!rff.;!: ::-:·:i·· .. ;;:_;;·-~ 
-- ,.. ' '.'.·~-~· ._.,,-,;·;· 

De heC:ho dUr-a~'te -;·a-te -p~;~i~~~~'?f¿~~~~'.¿;fi~~'iá~;~¡;~-~p-~';inO' da-ntro de -
·-· . ---- -_ . ._,._ ---.,~:~, :>::-. __ ~- :'..~.::±2'.;~,;~:;;:~:::I;~-:.,-;:.::o:,- ~,:.:_~,.: ~-;- .. :_-~-:- -. ----

lo C~C y_- fuero_ de ·"llo URAL;·~.40~69,,;'._e __ tc;:~'_.s•~:caro~t'érl::r:_6 Pot: la - -

dlvlsl6n -;.-' comp;t;r,~;~-~;~1,;i;t~·:l-~~~~~~j;~~:ij;{~:,, - --e,-. 

Esto tercera etapo se_ éaracte,.:lza por dos aspectos slgnlflcotlvos: 

el intento .de 'col'ectlvlzocl6n de lo produeel6n y al do eontrolor o 

los Jornaleros ogr[eolos. 

Respeeto ol primer intento. en un eont11xto dlíorente ol de lo époeo 

cordonlsto, se promovl6 lo orgonlzoe16n coleetlvo de los ejidos, --

opoy6ndolos eon oslsteneio crediticio y técnico. copocltoci6n poli_ 

tico y apoyo social ol campo, 5lendo lo CNC, con/vntomente con lo 

SRH y lo SRA, y el Banco, uno de lo5 agentes de aste proceso¡ sin 

embargo, los pollticos contradictorios Implementados. el desgaste 

de lo CNC, el impulso que tornaron los orgonlzoclones tnd~pendlen- -

l<il• Ju uc¡u:Ollo como la CCI, lo Uni.6n d .. Empr,.i;os y Ejidos Colect!.-

vos do lo Comoreo Lagunero. lo Uni6n da Sociedades y Grupos Soll- -

dorlo!S, lo 40-69, etc., y lcrs restricciones que el Es todo contra- -

dictoriomente les !mponlo, cuestionaban lo íoctlbllidod de lo po-· -

lltlco seguido por ol régimen de Echevorrio. 
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•oo esto formo, onte el e11torno comb1011te los compesl~oS rtispor\dl!_ 

ro11 i::o11 nuevos t6ctlcos orgonl;r.otlvos, ·:o 1- (lnlc_o, p~oblemc:i. ero que 

estos t6ctlcas no coblon ya,dentro de los llneos de occl6~ que te

nlo-lo CNC, lo cual codo ve;r. Se-vt1lo m6s·otocoda y_in6-s desprost~-: 

glocla e11 lo Regi6n. Lo mlsll\CI CNC,: ___ ·a P'!_sor: d!t_- todo-segulo_ co11ser--

vondo lo dlrecci6n oflclol del mo'vlmlento com~e9l!'O _l~gu11ero y con 

tlnuobo prestando sus servicios polltlco• ·a lOs, búr6érotos 'y fun--
; ' ' - - . . 

clonarlos, y sus ser-vicios de lntermedi.0Ci611:·~--t~-dos_-io• ___ comPosl::,-
·. 

nos que no tenlon_-ocCoso_·o los' rt1cursos. ~ue h-obton· sido "cil~trlbul 

dos por el Banco.• '(C.19.-46 y·-47} 

El d11sprt1stlgio de la _CNC en lo C~rco Log\Jnero, so volv16 o ovl.

doni::ior cOti e1 Intento frustrado de orgonl;r.oci6n de slndlcotos 

i::(ln'lpesl11011 entr• 1976 y 1979. 

C~mo se opu"nt6 en el i::opltulo anterior, lo lucho i::ompeslno en lo -

regl6n se monlfest6 despu6s de lo revolui::l6n o trov6s do lo lui::ha 

de los sindicatos campesinos, movimiento que fon:6 el reporto ogr!!. 

rlo y que surge per16d1i::omente en lo regl611. 

A portlr do 1976, se dio u11 resurgimiento del movimie11to sindli::ol 

e11tre los peones ogr1colos orgonl;r.odos por lo Coordinadora Campes! 

no Rt1volucionorio Independiente {CCRl}, en defensa de sus derechos 

loboroles y pol1ticos, mismos que de oi::uerdo o los decloroclones -

publicados por lo pr8nbO local son pisoteados por los pequeños pr!!. 

pletarlos. 

El jornalero ogr1colo es al que en lo estructuro ocupoclonol del 

capitalismo soporto lo cargo mós pesado de lo e~olotocL6n: reciba 



menos de la mitad del solario mlnlmo1 su controtoc16n no se hoce -

_por escrltoi carece de todo tipo de prestaciol'los,- d~ servicio m6d!. 

co, de vocaciones, de reporto-~e utilidodesi se-lÓ obligo trobofar 

ha.ras ·extras· •tordeodas• grotuitointinte a fin" de oSeQuror.'el trabo-

Jo del dio siguiente, se impide su contratocl6n de planto mediante 

constontes desconsós o despido-• lnJustlfl~odo_~• no existe institu

ción o autoridod que escuche sus demandas, etc. (P, 13-2) 

El movimiento. sindical 1ntegr6 dos sindicatos independientes do 

troboJodoros ogr!colos tonto en el Estado de Durongo como en el do 

Coohullo, y cumpliendo los requisitos estipulados por lo Ley Fede-

rol del Trabajo en mültlples ocasiones solicitaron su registro ante 

los funtos-respectlvos de Conclllocl6n y Arbltrofe, mismos que - -

siempre fueron negados. (D.5-31 

Ante tal sltuacl6n y viendo el peligro potencial que implicaba lo 

orgonlzoc16n independiente do m6s de 100 mil jornaleros ogr[colos. 

lo CNC promovió lo formocl6n de sindicatos de trabajadores ogrico-

los, poro poro no croar molestar entro lo burguesio local de prln-

cipio doclor6 que en sus estatutos se estipulor-!o lo no utilizo- -

ci6n del der-ccho de huelgo por-o no dañar lo producción, doclorondo 

que por- el contrario, lo lmoerotl"o cr-o or-gonizor- lo fuerzo de tr~ 

bojo poro que juntos con lo orgonlzoci6n de los propietarios se 

propiciar-o lo modernlzocl6n do sistemas y el aumento de la produc; 

ci6n. to. 10-B. 1 l 

De hecho el intento de slndlcollzoci6n do lo CNC no tu"o éxito ni 

con los autor-idodes laborales, pues también les negor-on el r-egis

tro, ni con los campesinos, mismos que no se dejaron engañar: por 
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CONCLUSIONES 

su porte 1011 slndlcotos ~ndepandlantos . lnto:gro.d~S .por .. numo,.oso_s· -

J o,.nole,.os de l.o ,.egl6n fue,.on-: ,.a~·~1ml'do~ :Po~_ i.os a_~t~,.i~tide'~ ',.~.;.. 
. - ' ,. 

9tc:iiiol111; y los c6,.cole5 de·vo~.los murlú:lplOs .~118 lienO~O~"da .-Sindl;.. 

colistosr aStmismo,. al. ·~J6,.c1 t~ - to~·-.-al ~uldCdo d~ -~Ci~-i.o~':-·'p~qu~-

ños" pa,.o evito,. lo pr-'ollfe,.oc16n'. dol si~dlc~.iiS~_o ird~~~ridl!nta en 

lo ,.eg16n. 

Un último doto llust,.otlvo da aste intento de- slndicolizoc16n ,.al~ 
- cl~ncii::fo Con- el Seéreta,.io Gene,.al o nivel noCtonol del sindicato -

p,.;;:;,;ovldo __ po,. l~ CNC, as el qu~ -publtco,.on_ los pe,.l~dlcos locole111 

- •e1· Seé,.ato,.10 Gene,.ol dol Sindicato,· Francisco He,.n6ndez y He,.n6!!. 

des, es propietario de g,.ondas extensiones da -tle,.ros en ol Es todo 

de Hidol¡jo. • (O. 11-B-B 1 

_Cu6n lojosose encuent,.o lo CNC de sus objetivos o,.lglnoles, lo po-

tentlzo. su avolucl6n lilst6,.lco. 

Esto último po,.te del copltulo se o,.gonlzo en t,.as opa,.todos1 lo lnte,.protoc16n 

de resultados, últimos reflexionas sobre el futu,.o truncado de lo colectivo en 

lo Comarco Lagunero y lo outocrltlco de lo lnvestlgoci6n. 

A.- Lo lntarp,.etocl6n de los Resultados de lo lnvestlgocl6n 

Lo Í.nvestlgoc16n de campo y documental nos proporciono elementos firmes po-

ro oceptor lo htp6tesls de que en lo Comarco Lagunero, al menos on lo pro--

duccl6n dol olgod6n, se c~t6 llevando o cobo un procoso de proleto,.izoct6n 

del ej idotorio o trovós do uno reloci6n de subordlnocl6n laboral con el Bo!!. 
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co Noc:ionol de Cr6dlto R_úi-_~L. que se:_ en;:ubre por medio. de un- contrato d11 ·cr,!_: 
;'.'.~ ,. -;·,_ :~ 

dita. .. -_<,::''- :-\-,_ .. ~; :'.\} .. :' -~- _,_;r-: - ,,;_·_; -~:~.:~ ·-r-
. ·, --';' '_'- , ____ '·.·:'.:-:·_·- ... ,., ' -- . . 

_¿;~ ... , .. ·.S'· . --'.";~} -,-_ '· ,;;+ ! : -,~ 

Este proceso·_' no, se do;~~- uno formo. unl forme y::~-~;~~~~'(~."? slno ·que '.~~-:~-~~-io~Ío~~: 
o'~~-. ')~ei~~:~~/ 0pr1né:1:_~~\~-~t;·~:~:( (~-~~1:~co~t,r-of.7P~~::ti'cc;;i~:~: i~~ .{¡dere,11 ogr~ 
r 1as'-- tiene~ -·:.ac'~-~-~~¡:~- ~ ~·-~,~~:hi~~-~~ :V/~~~-{~:· :~:;;z::~--;_~:-~~"~:--~:r;~:~:~~~-~1 ~ i~a:d d~ . - -

ló: ~-~od·u~C-1"'~~- ~¡·¡d~{_' ci~l ~'igod~~~ 
.. -· . ' . -·, . : 

El ;,;~;,~;.~;·; ~~: ~::uel, ·~ Pa;t1~l y Sa~ Ped'ac~on clúo ejemplo de como 

lo;·~f.OdU~t-i~ld·~j :y~ una 'menor _sv_lec.l~n__:a_l-~_~ol'lti-ól -poli tico _ hol'I evitado lo 

pro_lÍitaÍ-lz0Ci6r1 del ·sus e) ldotorios. El primera ho sustituido el cultivo dol 

olgod61'1 por _otros m6s reJ'ltobles como lo vld, al nogal y lo crfa de gonoda1 -

mientras· que los otro·s tres slgven c::ultivondo olgod6n y est6n dlverslflc::ondo 

sus cultivos. los cuatro perteriecem o los orgoni?ociones regloriole~. el pr.!,. 

inero o la lndep~ndlen~e .40-69 y los otl"os tl"es o lo CNC, no obstante no se -

han subordinado al 'iide.-ozgo corrupto y han podido montenel" su outonom1o, s~ 

bre todo El Mc:inontlal y en menor medido los tl"es restantes. 

Aaf pues, puede ofirinarse que do dorso en el régimen Jurldlco de nuestro - -

pols, uno formo dlferenciodo de tenencia de lo tierra -pequeño propiedad y -

ejido-, o codo uno corl"espondo uno formo de proletorlzocl6n. 

(1) El pequeño proletario so pl"oleto.-lzo (o) en formo ~omplemento.-to, yo qvo 

sin deshacerse de sus tierras. necesito vender temporalmente su fuerzo -

.-a 11v reproducc::i6n, yo que con lo que obtiene en su mlnlfvndio no lo 

ajusto y, lb) en formo total, ol perder su tlorro y medios de producción, 

lo que lo obligo o vendar su fuerzo de trabajo en forma permanente. 
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{2} El e J idotorio, p~r _ s.u port~; se __ prt;1l·e.torii:o-~. sin_ pe_~de-~.::su 'po,.-cela, _a· t_ra;.-6s 

de lo relocl6n '·iab~r.~1-::~-Ub~:F~1~~;~:d~-----~~n:::Ta~-~'.~P~~~;~~i;~ ~:ál::~t_¡-~~~ ;Y-.C~1_·n:1s·~·,.a
t 1 vos del - E~t~d~~- sftucé:16·n-::qu~ ~\~;~i~~:j.f.¡,.··.·:;.i:'.:~-~-~~~~ .. ~f ~~:r~~~\:d~-~·~-~~-d i t·~:;· _· 

'.'>'·---··,··,'--"~·''"- ·.,.:"-,; __ ;;;; - ),"\•·:y ... _.,·.<·-·- ·;:; .. ;;t·~" 
>·-.~0.- --· ___ .¡,· _;';-, ,• -: __ ,--,,- -~:,; :::' ._ .. ;_;·;_;,_·::_·;-,__-, \j:' .. ---.-: .:~.\>·-:.::::.·>:;:~.<:, 

; ' • ·;J• ':;:,~~-~_;~'.~.~· '" '-',:;. .;!.:":( ::c..::·,·o,:.·);!,'.:::-• ""-~' <cfr.; _ , ~ " ,_ .·;:.)~:,.._·,,Ce,,,,; ,_.. ," .:.- -

::1 º::::::~º~:º;,:I:~::,::::;::;:t:•~jA~~~f .;~ .. ::c:ol;":'l.:.i~º.·::1;,ª~····.·1;,ºi···f."!¡.;·:·,·.·.-~.·.I.·•·_·_;r.idº:~.:·:YJ~.·.: ......... 1 .. º.:º~"º":º".'.-".'.'~~dº' -
- E-l -E~~~-~~>~. t~:~-~,-~---~~:: ¡~Jt~-y la ~ARH, , , , . un·-

·1 oos -~~: ~~-~\ c·ós~!~·;· -!: '~ '. :i~~;(::;~{:;:· '.::~i~: --~~~~j'. ~?i· -~2JZ~~J~;; ~#,:·:-~~;~~;;- '.~~}s-~:'::-~ :~~-:,~, 
·:·:::.: • . , •. ,:;;::;':·:~;;\·;,-.· ~f'" 1, -~·'.::; •.. ; .-----~·;;~"]):'_,:'~':, :¿,:-;':ªf4ii< '.··.1·~;:;;,c~:;;~::tt;;\;t_;\/~.:::..;;:_, · '-'' ·'.-'.:.-.::. 

-- e1: e~-~r~u~i:f-~~~¡'i,;:1:~~{~:~:-~-~~~y¡:i:¡~;:~~~~~';i~-~~%~~::~~~i?~~;o'i;t~~i~i~:~~~~~t~&~;;~~¡~ :=_..:-.---
· - .--,_·:.. "" - •.•.•... , .. - ----.·.-~;:::·;-;-< .,.,_,,---.,- -~:--,;..- --~·. • 

'd• · 10S ~Ji~~:~'.~~~-~-~~d-~~-~~~~AL,~d~'~ .d~l ~·cont·roí'.)ñdfr·é~t§:'.qúO-~e·J_erce. SOt>ro' los_ 
""' "·' _,,._, 

mismos en-~el )i_r:o~!~o 'Í6Cnléo~·:o-< · -.,-;"-· ',/.'-
---"; .. 

,-.- .-·.:.-· 

·:·''"'::· ;,!_ '-~·\"iY~~~;r,(~;_;-~, "'-<-··. 
,,-, 

-<·:·' ~ :.~:::;:~~~{:} ~; ;:::.\:\ .:-,,-~·: 
- º ei' -p,.-Oc:&-So~-de 'P'.r;d~~~-160- es -coii·t~-O:i~do en el eos:d~ ;los cioso's ~~-r:- ~~~h~ .. ~-~st1-

t~~-i.-6ri·~-~ciii.,.'i¿¡ dlreccl6n, sUpervi11l6n y control t6~ni~~. -·;;;;y"Q-~- o~'t.i.Y:ldode·s- :ie .; 

programon_detallodomente en lo hoJo de control de crlidlto, odem6s d~l---~~glstro 

y confrol contable que lleva o coba en 38 eJ idos~ 

- El Bonrurol tienen un pleno control sobr-e el producto del tr-obo¡o de los eJld.2_ 

ter-los en 36 de los ejidos estudiados. 

- El eJldotorlo obtiene del banco un ingreso que tiene como limite el equivalen-

te al solario mlnlmo regional, descontado lo porte propor-clonol o lo rento de 

su viviendo y algunos ser-victos que se supone no gravitan en el gasto faml-

llar. Este ingreso -minlstroci6n poro el consumo fomllior- remunero su trabo-

jo como el equivalente o los bienes necesarios poro su reproducc16n. 

- El equivalente ol trabajo e~cedente del ejldotorio quedo o dlsposlcl6n del bo!! 

co que lo administro y lo pone o disposicl6n de los l!deres agrarios y algunos 
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- La formolldod del contrato'de c~6dit~ en°c~b~·t;. i~'~·-c~~~~~~~t'~~· dei· ~~~1'ta1 :1n·-

ve.rt~do .onual~~~--· y ~el~reciJpitrado _·01· f~nal 'dti1-:Clclo l'.'·~~d~.;tlV~1 ~1~-p~usvo-
l to ·obtentd~'·_;~ ~~iitii Pr-~~~~º~ dO P~~~u·e~ú,~- -~ °'P.~.r~-,-~;·d~ ia r'9t0Ci'6R 'de{· ~r~b~¡·~· 
_subo~dlriado, ~se cuarit1flc6 como toS'O·-".de·,_'P1u·S·voliC. medi~~~~ar:-0 ;;~~i':p~.;·¿,d·~· l~ves::. 
-i-~g-odo 'en':.un: i'j·~,~~-(·41~: toso de ~:~:~~~~-~:~_~J)t.·· . :-~·'. 

- ·. •' '"' . 
. - -NO 'ObS-f~_ntti -;~l .'~,~f,l:~;:._ diferenCi_ol _ eri_tr_~_ costo d9 ·p_~~"d~~~lhn y- el ·vOlor- del pr,E 

d.i.u:tO~:Obt~n:1do;;~:Ío . .'t.~sa.' medí..!=' d~-.-:~~·~~pe-~~c~~~- del periodo :i.-n~-~'s't190d~ reporto

:- da p~·~-::-;i: bOncO:-~s~le'nde a _un·~;,.-~, de._da~d~ se de-du~e que- el restante B'lo mós -

-: lo ~_t_iiJ.'da_d-_;~~if:r~~c¡~-1 costo de produCci6n menos volOr de lo mlsmo, descont~ 
----d~--~ lo~ .·f_~ter.eses- constituyen un foltOrite en lo contobl l idad globol de lo pr~ 

· duéci6n' del' 'olgod6n, 

- Este faltonte se asocio directamente con el costo econ6mlco del control pollt!. 

coque los llderes agrarios oJercon sobre los productores, mismo que en 1976 

lleg6 o 800 mtllonos de pesos de ocuerdo o datos oficiales del BAURURAL, ho·-

bl6ndose cclculodo en 443 millones de pesos onuolos el costo medio del control 

polltico. 

Del on611sls de los lndicodores ontarlores se derlvon los siguientes conclusi~ 

nes: 

{1) El ejidotorio sa proletarizo en su relación cun los cporoto~ de dominacl6n 

del Estada -relocl6n de trabajo <Jubordinado y endeudamiento- y oun, en -

aquellos cosos en que el ejidotario obtiene utilidades, tombl6n mantiene 

uno reloci6n svbordinodo respecto el control t6cnico del banco, y por lo 

tonto tombi&n ast6 sujeto o lo posibilidod de proletorlzorse, lo diferencie 
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. - - - . . . ' 

de 9,.ac!-0 se re.loclona- con uno mayo;-~prod~c-tivÍd_~d d~l tr~b~;fo_~ con uno me-

no,. suJec~6n ol.-cont-;ol.~~ll'i.'1c~;' .. i~---que··impllc.o un coSto meno'r del mismo • . --- ., .. . '•' - . _-·, -, ' •' .·;: - --
- : . ·- ,_ :· 

(21_ Lo _e.KplotoclÓn q_u_e -~{en~,'.~1.~~~-:; ~~:--.e~te ~ro~~:s'o--~e p~~l~torlzoct6n, creo un -

eJCcedente -plusvÓlla- ._que -i'as-- opo~o~os 'admlnis"trotlvos_ no "acumulan dlrecta-

mellte,' sino que. se_ di lUye- entre -_funclonOi-Ios, lideres e lntormedlortos y 

compradores del.olgod6n¡_._el-Bonrurol''no Se op,.opio dct lo plusvollo, slno ton 

solo funge como C-dml~t~k~6d6;; ge-,.~~-~:ÍCl dlt lo' ocUmulocl6n que algunos funci~ 

-nor los y-_ sobr~ todo_ los t{der~_s __ ·_~~-rorl(;la _ 1 levon o coba domo preven da -de re-

cho t6c1to- que corrt1sponde o -1,1 remunorocl6n ol trCibajo desempeñado como --

controladores politlcos profesionales. 

Asl pues, lo plusvallo generado en este proceso de explotoc16n se -diluye, -

se pierde en el entretel ido de lgs -relaciones corruptos del contr-ol polltlco 

sobre los productores. 

Cn este sentido los contradicciones del desarrollo copltollsto en lo formo--

c16n social mexicano produjeron los condiciones hlst6rlco• poro lo proletor.!_ 

zocl6n del e¡ idotorlo• 

PRIMERA CONTRAOICCION 

El desarrollo capitalista on lo Comarco Lagunero proplc16 el surgimiento da 

uno conciencio polltlco de los jornaleros ogrlcolos que organizados en sind.!_ 

cotos (1916-1936) los llov6 o lo lucho polltico en defensa do sus derechos -

laborales: el Estado Cordenlsto se vio ante lo disyuntiYo de opllcor lo Ley 

Foderol del Trebejo on los relocionos loborolos en lo producción ogropecuo--

rlo, recanocirndo los derechos slndtcol<.>s de dichos jornaleros o resolYor ,.,¡ 

conflicto politice o traYéS del reporto do tierras y lo orgonit.oci6n corpor!! 
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tJva de los productores agropecuarios. 

. ,., 

El Es todo ·se decidió por lo ~·~g~rl~o 'ol t.~rnO:.tl~a Y'. o'erri':e~:: f~"'·~~t.UC.1'1éi~'d •. S2 -· 

oiios despu611 subsiste el confliCl:O :po:f~ti:Co sin .-~~:i_ol.~e·1<;él;.i9-t'n·~d;;_:·A~-r-i~ na·,-

opl lcoc16n de lo_ L~y Federol._dfll )',;.~b~¡~-- ~~ lo - p·,.:~dí,,_~~-i6~·-~~9r0p.eC:~orfo -~ 'ei -
. • - ,-·':-:-o·:·,•.-. :'. ., ':,-,--,~·"'' 

tobú de reconocer Jurtdicomeni:~ o .lOs S1nd1cotos· C_onip"esinOs. 

SEGUNDA CONTRADICCJON 

Los nuevos ej idotorloiJ _en lo: l_oguno,- .con -uno -_-conciencio pol 1 tico formado tU'I 

lo lucho sindical, optaron, impulsados por el Estado, o la orgonizoción ca--

lectiva del trabajo en los ejidos. Este tipo de organizocl6n probó o muy 

corto plozo -cuatro años- ser un medio adecuado poro lograr altos Indices de 

productividad -en oste lapso de tiempo se reprodujo el equivalente de todos 

los activos de las organizaciones colectivos-, pero tombl~n se convirtió en 

un medio adecuado po_ro impulsar lo educación política de los ojidotorios y -

su outonom{o respecto dol Estado. 

Paro el r6gimon cordenisto, esto situación no reprc~ontó un problema serio,-

pero poro los regimenes subsecuentes se les planteó lo siguiente disyuntivo: 

uno organlzoc:lón productivo y polfticomente independiente o uno"orgonlzoción 

:susceptible o ser controlado politicamente, !ndcpendlcntemonte de los niveles 

de' productividad. 

Poro el Estado fue m6s Importante el control poli tic-o que lo productfvldod, -

por lo qur o µortir del r~glmen del Gro!. Migul'!l Av!lc Comocho, o trovós de 

Jo Confederoc:-i6n tlacionol Ccmp"?o:.inc como uno olternotivo de orgon!zac16n o 

lo Confederoc:i6n de Trobojodorcs de México, &e inició el proceso de ataque o 

lo colectivo. mismo que se 1ntenslflc6 con el Lic. Miguel Alem6n. 
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ill·- --~~º~·~~~---~·~- p·~·~1~'~·a,.¡~Oci6~ ·:~el_:-~-1 ida.~~_,.io 
_,-_ , .... ' . - -· ··. - --

. . 
suJetO a·_uno'.dobla -llz:oron en 

l"elocl_ón de .~b~~;j'¡'~g~--t'6ni' ;l~-'.-p~l_{_t_l.~¡;,:-~l. i~_d!'~'" Ogr-o_r-lo -;/:.1a·:·e·~~-;.;~~1-~ _oi So!?_ 

rural. ;>·_::'.:--
. 

'. ·. -. -~ '; ,, -. .-

S.- Ejld0 El Monar-itt01'· 

·-.7;:- . __ -_-:: ;'_ . 

La ·e1<c8P~Í6n mós. cloro y :contunden.te _o.l ~,.~ceso de ·P~~l~tari~~-~16n d~l -~-¡ id,2. 

tOr·10 :-1¡; --Co~-st'i t\!Y~-; ~ª~ .. :se .op~~-;~ ca~ oriterióridad,.- .este :eJ l~o_-.qua· siendo · 

el ºmóS pl"oductlvo da lo ,.eglón, es -el que consarvg las co,.actaristlcos y so

b~.'-todo el ideal de la colectiva cor-denlsta y es un claró ejemplo da lo que 

listo pudo l~egar o ser en lo cornorco lagunero. 

El Monontl.ol se conformó en -1936 con 42 miembros; sin amborga,f7 que e1"on 

jornale,.os tempo,.aleros pl"ovenlentes da otro región, obandonol"On al ejido y 

han subsistido 25 que son los que hon impulsado el el ldo1 posiblemente lo5 -

caracterlsticas fundcmentoles de su funcloncmlento efectivo son dos1 admlni~ 

trgclón autónomo de lg colectivo V por lo tonto ausencia del control polltl-

co. 

1.- Administración autónomo 

Esto ca,.octerlstico se constituye llana y simplemente por el funciono- -

mienta del a¡ ido como emprase colectivo. 

o.- La or9onlzccl6n 

Lo asanbleo general que es el 6r9ono donde se tomon los decisiones 

colectivos, sesiona codo 15 dios en osombloo ordinario, o cuando -

se requl~ra e1<troordinorio. 
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Los autot'ldocÍes de- lo- comúnid_~d -~ J idOl 1::pt'esld~nte,: sect'etot' lo y to- . 

· so,.ero de ocUet'dÓ- o -:10 e_stipülodo poi'"' lo L8Y de RefÓl'"ma -Ag-,.a,.10, 

; ~- -_,;. 

- El so_clo ;d~~-i!igo~~ que es enc_orgo-do 
,' ,_·,.,, __ -_- '-,;_ e,---'---.' ; 

di!i reollxor _los tt'_6mtles de 

to con el_-bon.co. 

- El C_~n_tO_d_o! ae."en_co~~~ do ~l•Vot' lo-contobl~ldad dé todo el EJldo, -

_m_i_•mo __ ~~~- conCl i.'l~----~~ ... =1,6d1.Ca"1ento con él- bOnco~ 

- El (:-~~~-~-Jo :d_~--V19ii~~~-~~ s-~r-¡;:n_C-ol'g~--da:-cu-ido,. y mantener el orden y 

en' 6Poco d-e pt'oduccl6n -vigilo los lobol'"es de la cosoclio¡ éste se co~ 

fOt'nio 'por -el· presidente, secretol'"io,- tesot'ero y dos oux i llot'es. 

- El-almacenista es el _que se encorgC. de guot'dor los horromlentos de 

troba)o y 11~..,¡.-el--cl?n"tr'Ol de -los insumos y productos olmacenodos. 

- El cldmlnlstrodot' "del establo, vlgllo los dos etopos de ordoiio y todo 

lo ;-~f~rente ·-o'i. "'i~mo. 

-'El ·Jefe-d9.trobojo, distribuye los labores e" el campo: dispo"e do 

un nOmero~de peones poi'" dio, contratados preferentemente entre los 

.hl)os -y nietos de los e¡idotorlos. 

- El Jo fe da m6qulnos, es el enCot'godo de los 4 trae tot'es y dom6s lns-

trumentos de trobo!o y los distribuye en lo labor dol dla. 

- El mec6nlco e~ el ,.~~pensable del buen funcionamiento de la maquino-

rlo a trovlis del mantenimiento preventivo y corroctlvo do lo mismo. 

Se sigue un método de rotaci6n do puestos que por ley es cado tres oños, 

pero si lo oscmbloo considero qua vno persono no desempñea bien su la- -

bor, 65to e& ce&odo, y se convoca a uno nuevo elección poro ocupar dicho 

cargo; o blen si la osombloo considero que lo labor desempeñado fue 6ptl 

380 



b.- lo produc:c:l6n" 

E~t~ ~e OrQ~~{zo·--~-~ ~.~~-e ~- -d~s -~r ln~iplo• ¡- produc:c:16n colec:~iv~ po.r_a lo 

c:opltallz0c:i6Í-a:d.i·_-·la c:olectivCJ_ y· prodUc:c:i6n. Jndivlduol pÓro el rríantenl..; 

~1~~-t·~--'..d.i" ~--~ f~i11a ='.~-~-~-~i1~._.-:'..-,-

El- Ma~~-ntl~l :·h~:.·:~~~"y~-i:f~: ~-:,~~bo ~n -_Pr:oc:111so de~·suiitl tuC16n d9 c:ul tlvos, yo 

que -ei~.c~Í~-lY~:. t_r~~di~¡on,ol -dél olgod6n h.o sl~~ d~.piCn:edo ~-0-r o-t,ro~-- móS 

-.-r~:~tobi~-~;_\¡ p;;-~- l~'-p_r~duc:c:16n de ·tec:he. 

En ei _- _eJ Ído 9:~ ~l~trlbuYe en Un asentamiento c:oilc:entrodo1 yo que. c:uenton 

con tierra• c·oi~~t-iv~~. ;~lores indlvtduoles y centro de servlclas¡ os[ 

como lo c:once~troci6n .de 11us cosos en el centro del misma. 

Dentro d111l efldo El' Manantial se C:ultivon colectivomente1 

VID •••••••••• , •••••• 100 has. 

NOGAL, ••• •••••• •••••• 23 hes •. 

HIGO ••••••••• ;-••••• ; .12 has. 

ALFALFA •••••• , ••••••• 50 hos. 

En code solor se cultivo vid, nogal, higo, molz y f,.ljol. 

lo vento de p,.oduccl6n de lo vid se hace de ecue,.do o su colldod. Oe e; 

to formo le uve de ¡:¡rimero clase o de meso es vendlde o Fruti londlo Y "" 

gene,.ol o la Merced. L.a uva que se considera de dosochci o moltrotedo os 

vendido o lo compoñ!a vinlc:olo •pedro DolT>lllc:~•. 

lo nuez y el higo ~e comercializan en los me,.codos do lo reglón y en el 

D.F. 
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Toda lo pr-oducci6n· de l&ch.;·_. se "1,"en~·~ a--)c:i_· ·:~C._s{~·~-~.,.i_z_;;;~¿'~~ ·.LAGUNA; De·,. - ·• 

la olfalfa p_r-od':'Cida,· la d;, J5 -~~6i.~-,.~~~'~:·,~-~ :,u·till~~· pai:a ·e1· ~:~~b-io·:.;!;;.' 
del. eJ ido, y el· r-esto se vénde, i~~~lmO:~Í~·~··::·· - . ~ . :·i .. ,:~~~~-:-i ~ ~ .. ~ · , 

-.=.-;~':r-:;~~ ... ,. ,,··. 
:_;;-·,· 

c.-· El ·cr-&ditO" 
.~::-~·.: :· .'.J •• 

El sistema de mantenlmltmto ·q~e út.111zan :~~ a· tr-av6s del Banco d_e _C~6-

dlto Rur-'al del Centr-o Nor-te; 'ta-nta de av(~ "como· refocc.iOnar-la. Las 

eJ i.d.otOr-tOs h·acon un c:o~~~~~o --~~~ el -b-~~c"o on ol mo11 de el"ler-o por- X 

cal"ltidad y mensualmente se dispone de lo cantidad necesor-lo par-a· los .-

actividades que se vayol"l r-equlr-lel"ldo en el ejido. 

El establo fue flnonclado par- el bol"lco, quien les otor-g6 un pr6stoma -

por- $100,000.00 de los cuales se utllizor-on $80,000.00 y el r-esto fue 

r-epar-tido eritr-e los e/ idotor-ios. Pogar-on el 10' de inter-és anual so--

br-o este cr-6dlto y no tienen ningún tipo de cargos, yo que no hoy in-

lntermedioci6n alguno. 

Lo contobilJdod es llevado por el ejido mismo: anualmente se contrato 

un contador paro revisor le contabilidad interne dul ojJdo poro que no 

hoya poslbllldad de cor-r-upci6n y coda vez es distinto el que se contr~ 

to. También se comparo la contobilidod quo llevo el banco del ejido -

con lo que se llevo dcntr-o del ejido, con el obj~to do evitar- errores. 

El ejldo utilizo solamente eródlto oficio!. porque os el que le domo-

yore!J focll!dodes, pero tomblén tienon crédito abierto con lo banco --

privado. 

No se tiene adeudo con el bor.co y coda año reciben utllldedes, mismos 

que se r-eparten poro lo copltolizoc16n del ejido: r'lposlc16n de inven

tarlo5 y creeci6n de un fondo -5% de las utilidades onuoleá- poro 
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. cr-ecir·. (1 inodlgn(l_--pJg~_(l _-ury, si~~-ema d~' financl(lmientg prgplg, pago de -

Qostos c-orriuni'ta-~iOs-~_: s8r'v1cÍoB·y· 'so~Í:enl~~ento ~e su pr~plg escuelg 
--_-,, \ :.,,.-_ - ---·:- _ _-_"· -:_ - ' ·_ - ", 

ogropecuarlo~-y ·ei-- ,.,;sta' .• e ~~Porta o· cada socio de lo colectiv_a. 
' ' ' - ·· .. ' ', '·-,-· ' ,., -··- - ' -

.- - - '_,- - ,:, __ -: . -_ -

por ·u~·_ 25~- d8 "~~i i1_dade~- ~nUole~\, el 751. res ton te por su economía -

dom6stlca. o secl_ p_r-oduct_o del trgbaJo del solar- individual. 

2.- Ausenclo del cantr-ol pol!tlco 

El Monontlol desde su or-lgen ha pertenecido a la ltneo independiente de 

lo or-ganlzoci6n eJldol, la 40-69 que es lo que afr-ont6 los luchas de los 

años 40'• y SO's entr-e la "Unl&n• y la CNC y al Igual que el r-esto de 

los efidos loguner-os fue objeto del ataque oficio! por-a destr-ulr- o la c~ 

lectiva lagunero en el r6glmen alemontsta por- medio de la otom1zoci6n de 

lo colectivg po: los gr-upas solidar-los, el control pol!tico cor-por-otlvo 

de la CNC y el manejo de la contobilidod e/ido!. 

La.r-eloclón entre El Manantial y lo 40-69, independientemente de los 

fr-icciones, se ho mantenido, no solamente por- ol prerroquisito de lo ley 

de formar- porte de una or-gonlzacl6n poro que el ejido sea objeto de cr-6-

dito, sino por- lo ofinldod ideol6gico-pol[tico y por- qua esto or-gonlzo--

ci6n no ho degener-odo como muchos otros en lo intermod1oci6n lnnecesor-lo 

y el control pol[tlco de sus miembros. 

En este sentido El /.'onontlol. al no tt-"er 1;r:c d«p .. nd.,ncio con las !nsti-

tuclones oficiales ni con los organizaciones políticas gestoras. he mon-

tenido su outoncmfo y el pleno control de sus medios de producción, del 

proceso de su cantobllldod y del producto de su trobojo. 

Asl pues, en ousoncio del control polltlco, los ojidotorios de El Menen-
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tial en opinión-del Doctor lvon Restrepo y Dr. Salomón Ecksteln, post-

blemente los investigad.Ores m6s acuciosos sobre lo camorco lagunero, -

deben su 'éxito o loS siguientes factores• 

o) lo unl6n de- tOdOs los miembros y· la ellmlnocl6n de •compadraz

go y amiguismos• cuando se exige calidad y rcsponsobllldod en el trob~ 

¡01 b} -una correcto adminlstroc16n de los asuntos de lo sociedad, con 

base en los-elementos de m6s experiencia¡ el control estricto de los -

recursos de lo- sociedad y poro ello cuentan con un contador que llevo 

todos esos asuntos: d} dedicoct6n al trabo!o y o las loberos que lo s~ 

cledod impone a codo quien¡ el presi6n directo o trov6s do su orooniz~ 

cl6n de lucho, poro que los créditos sean concedidos correctamente y -

les permitan un poder declslonol que busque me]oror compradores, odqu! 

rir poro logror mejores precios de sus productos, los insumos necoso-

rlos m6s barotos y odom6s, obtener el apoyo gubernamental o los planes 

de diverslflcaci6n proyectados. 

•Cabe, flnolmont~, anotar el orgullo que los socios do El Mr:lnontlol --

muestran cuando hablan do sus hi]os y que se resume en uno sola frase 

o pesar de estor Jóvenes, son ton responsables como nosotros. Oult.6 

esto explique plenamente lo conflonzo can que miran el futuro~. 

(A.4-290) 

C.- Autoo:-rltlco de _lo
0

lnvesti9oei6n 

1.- LimLtcciones de lo ln"estlgocl6n Oocumentol 

o.- Respecto o los estudios monográficas de lo primero y segundo porte, 

los limitaciones so cantron en olounos contradicciones entre los di

versos fuentes documentales consultados con relocl6n o lo intorpret~ 

ei6n de algunos hechos históricos y algunos lagunas sobro aspectos 
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conc.-etos1- sin e~bo.-~o, ,como l·o.:p.-e,fe~s-16_n- del estudio-~º- ~ue hace.

uno con"s~1"uc616n-:~.-o~~·i_6~-ico-ie~6i-1c~- p~eci~·~ ~~ lo- ~omo.-co_.-_logune

l"'o, slno m6·s-~ble·~--- .-·eco·~~t.-ul~."el:p.-oc'O'so'.de-.Fo.-macl6;, de~ c~p~tC!li,! 
- . .._. ' - . - ' 

m0 en -lo .-~gi6n, ·_dlch~s cont.-odl~clones _·se . ~i;:pliCí. ton. ~":-_el téxto, 

l~-~~ó~d~s~·: oi~~~::~- ¡-~~uno~. ~e Ín~~.-móctÓn_-·~~~~clflco de lo- reg16n --
;,_',, -·;_-:_.'-,; ::.-·· ... --_·-._ - ,e - -

cOn el on6ltsis de lnfo.-r,iioc_i6n "del contexto,:- lo cual i:omb16n sft mori_l 

fest6. 

__ ,_:, __ -_º_··-= 

algod6n- y-J.~·;·-;'~r:6-dit~;- ;.:9~~~pe~-t1V~~';0-lO itmtt-ac-16n in6s Slgnlflcatlvo 

-·-.'. . . 
- mentas d&· la·_-~uD8t.-o. por nego-tivo del BANRURAL y de los lido.-es - -

· -ag.-o.-los.~por-· lo_que_ se,tuvo que retomo.- los datos oficiales de todo 

lo comoico,:·Publicodos onuolrnente y que so incluyen l!n 1011 one><os do 

este c:opitulo, osi coma su ol"lólisis cuontit:iti110¡ otro aspecto sign.!_ 

flc:otlvo lo constituye que el c6lculo de algunos 11orioblos tuvo que 

rec:on11trulrse por no contar con la lnformocl6n preciso do los mis- -

mas, por tal rozón todo el on6llsls cuontltotl110 es de car6cter opr~ 

xtmodo, no obstante lo cuantificacl6n elaborado sobre el costo econ2 

mico del control polltlco de los productores de algodón es menor, 

compo.-oda con los datos oficiales al respecto. 

2.- Llmltocionos de lo Investigación do Campo 

o.- Lo rnu.,~lro dl::cñodo o nivel c.-upo !!Olldo.-lo no fue posible opllcorse 

conformo o lo plorieodo por lo reslstenc1o de los elementos de estu--

dio¡ por tal roz6n, el cor6ctor probobill~tico do lo muestro orlgi-

nol rio se sostuvo y se terminó aplicando vno muestro por cuotas que 

rospotcrido lo represcntotivldod geogr6fico de los municipios y los 
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ejidos selecc:lonados al azo,. en _cado,munlclplo_, loS elementos de los 

g,.upos aolid~,.los' -lnv"estlgad~~-- fue,.~n s~locé:-l~ncido~ no -~--~---:~;or:: sino· 

en func16n de 10 dlsponibilÍdC:d y. ~cc:-ási~1í'l.'~~d- 'do--su~- ~iemb.r--os .. poro· 
. ' ·. _-,· 

l levcr o cabo las entrevistos, tormln6nd~~e .'.'con·. uno '.mu~-~t,.a· poi- cuo-

tas de lnformontos cónfiob19s~ 

. . . ._ _. - --- -, -, __ :-_ ·~---~ :-_ 

Poro c:ont,.orrostor estos l !mltoc 10~01, odotnÓs se realizaron otros º!!. 

trevlstas o llder--es ogra,.los quo portlclporon en el pr~cos~ desde el 

risparto do tierras como son los ·señores ~nui;il-Mur:rua, 'dirlgente:_do 

la Huolgo do Manila y J. Dolo,.es Z6rote; o,.gontzodor de lo colectl-

vo en el Municipio do Motomo,.os, tombil!n se Ccu016 o lo orlentocl6n 

e 1nformoc:i6n propa,.clonoda por el Sr. Osorlo, llder de lo 40-69, 

b.- Otro llmltoc:i6n que puede sei'iolorse es lo oslncronlo de lo l.nvestlg~ 

ci6n documental y de campo en lo que se refiere al quinto copltulo, 

pues lo segundo se llev6 o coba o trovl!s de t.-es pr6ctlcas de campo 

,.eollzodos en los años 1975 y 1976 con alumnos de lo Escuela de - -

Ciencias Pollticos y Admlnlst,.ocl6n Público de lo Universidad Jbo,.~ 

omerlcono, mient,.os que lo lnvestlaocl6n documental so reoliz6 en -

los años antes mencionados y so conllnu6 hoste 1?79. 

3.- Conaecuenclos de los llmltocionos de lo lnvestlgoci6n de campo y documen-

~-

o.- Estos afectan o los resultados de la investigoci6n en su con] unto --

con rolocl6n o lo preclsl6n y oxoctltud do los mismos en primer lu--

gor: y en segundo en lo op.-ecioel6n euolitotivo dol problerr.o ,.espee-

to o lo p,.oletori;tocl6n del ejidotcrio en su re!aci6n e le cpltcc- -

c:l6n de esto c:otegorlo ol universo estudiado: sin embargo, lo mismo 

investlgocl6n demuestro Que lo prolotorl:::ac:i6M de los e] idoto,.ios in 
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. . 

vesti1:1odos no es. un .fen6meno -unl forme.;e :1guol .. ª11 tOdo~, io~ _ca-sos, --

sino ·qúo ~dop~o---~lfe~~~~~e·s ~~~o~-1'd_~;~~-~.\~·'.:~'.~~d~~·;:s~~Ó:~_:-~1· control po- • 
.. . 

lt tlco ·a qu_ii.:111111t6,n 's.:ÍJ etas --fas· Producto;es:, v. _los··.n1Yo~8S' de~· pr_o_duct!. 
. ,, .. ' '· ·'''·---... 

vldod'del·--eJlda·: -~, ''-=--
':_.,:·_;;:·;'>.' _-.: <,_, 

Otfo Pro~1-~ qUe 'pOdr-la a~ü-~t~~-~t.-_ .-.- ~l :-~~~:·i~::::~~-sé~~n7~-~ui_d~d de lo 

· 1nve-st1Qéic16n-res·p·ec·to·:o; ~1'id-~~}q~~ ~p~~~-e~t~'h' -~~--,.~:~~~~iSttcas muy º.! 

__ f_lcio!: sin emba.:g-0,,,su ----~~~-~!~;-~-~¡;:~::~~;'. obT8to·_·d~. tn"Vestlgaclones -

: p~s ter tOrci' ,_:_. CóiiJ un tomen te ;:e~n.~-p~oble~-~~.'~"~~-'.--~~gn_I _f 1cot1 vos_ como _son 

lo• reloclonados Con _el :déto_~_l_~,~~ ~_i;"Ol~glc_o -__ de· 10 comarca lagunero y 

los lu_c:_hos P_(J_.lltl!=os quo:se.ttst6n llevando o co.bo por los diferentes 
-.o..ó-' ~-

o.rgo_nl zocloneS para· rÍ!is~:iver.1-'o-~- ·. 
-_,,-_ - ---
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ANEXO 1.- ELEMENTOS DE LA MUESTRA, 

SAN PEORO DE LAS COLOtUAS 

1l San Pedro CNC 

2) San Esteban de Abajo CNC 

ii San Antanlo Gurza CNC 

4) San lgnacio 1; CHC 

5J La• Hados CNC 

6) San Lorenzo CtlC 

7) BenoYides CNC 

8) L6zoro C6rdenos CHC 

9) Aquiles Serd6n SIP 

10) Son Jgnaelo 11 S/P 

11 ) Sto. Tom6s cuc 

Motcmoros 

1) el Monontlol 40-69 

2) El CüiJe CNC (eic. A0-69) 

3) lo. de Moyo CllC 

4) Son Miguel CNC (ex. 40-69) 

5) Solls CNC 

6) Co)'ote CNC 

7) Corono CNC 

~ 

11 Emlllono Zopoto CNC {ex. URAL) 

2) Zcnogozo CNC 

3) Souelllo CNC 

A) Miele ros CNC 

5) El Esfuerzo CNC 

388 

FCO'. 1: -MADERO 

1) Fre~·no - del :N~; te 40-69 

2) ~16;; cNc 

3) Florido_CNC 

4) Nuevo Le6n -CNC 

S) Batopilos S/P 

G6mez PolCiclo 

1) Hüitr6n CNC 

2) Sontci Cruz URAL 

3) Cubo CtlC 

4) Recuerdo CHC 

5) Reformo CCI 

6) Jimlmoz CtlC 

7) Berltn CNC 

8) Providencio CtlC 

Tlohuol l lo 

l) Son Feo. de Oriento URAL 

21 Pompllno Ct~C 

3) Campano CNC 

A) Providencio CNC 

Mop!ml 

1) El Diamante CCl 

2) Emi l lono Zopoto_CCI 

3) Lo Cadena CNC 

~ 
1 J Lo Goma CtlC 



~ 

11 Ano CNC 

21 Lc:i Pcirtld" CllC 

J 1 Lo J .. .,.ci cric 

•I Lo Unl6" CtlC 

2) Vegc:i del Filo CtlC 

3) Lerdc:i_ CllC 

"' 



~-- CREOITO DE OPERACION OTORGADO A LOS EJIOATARIOS PARA LA PROOUCCION DE ALC.000tl Etl LA CC»M.RCA LAGUtlERA 

NUMERO CREDITO OPERACION MINISTRAClOtl_ -
A Ñ o EJIDATARIOS OTORGADO SEMANA/EJIOATA 

RIO. 
o ' 

l9?S- ~,, __ 2a;o66-::;_ .. 503,559.000 ' . $170/Sem-EJ. 

1976 . 26,739 766,343.000 S200/Sem-E¡ • 

1977 . 30, 105 $1, 121,285.000 ' S2BO/Sem-EJ. 

1978 31_,357. Sl,268,236.ooo ' $320/S<!m-Ej. 

1979 n.d. n.d. $360/S<>m-EJ. 

FUENTe·s. 

I,..; 75 l°s~4-6I, 76 {5.S-41, 77 IS.6-A), 78 C-S.7-3) 

2.- 1 O E M 

3.- lllVESTIGACION DE CAMP01 PROMEDIO DE MINISTRAC!Oll SEMAllAL 

J..- (52 •em•,) IX Minlst.-ocl6n Semanoll (Col, 11 - columna A, 

S.- (Col. 4 Col. 21 ( 100) - Col. 5 

6.-ICol. 2 - Col. J.] 

7.- !Col. 6 Col. 21 11001 "Col. 

n.d lfo fo• obtuvieron doto& 

n.c " No colculodo 

CREO 1 TO CONSUMO '"'· CREOITO AVIO 
M O N T O ' M O N T o ' 

' 
S248, l03.440 " 1255. 455 .560 " 
$278,085.600 " S4BB,257 .400 " 

·-~~-----

$438,328.800 " $682,956.200 " 
ss:n.100 . .ieo " $746,ASS.520 59 

"·< ".< "·º 

w 
o 



~.- SALARIOS MltHl.IOS IS. 14 - 51 y 52) 

SALARIO MltlJMO GENERAL 

(PROMEOIO PONDERADO) 

A ¡; o s. .. u 

" o H. T o 

1975 • 52;97, 

1976• 62._19 

1977 __ -_.-__ .;87.56 

1978 99.31 
·.-- .>'.- :-

1979 116.02._ 

R ' A " o 
• INC. 

36;28 -

:·-~;:in .-29 ~ 

13.48 

16.75 

AÑO S. M. U R 0 A N 0 
M 0 N T 0 1. INC. 

1975 S A9.80 

1976. 66.90 '3A.JJ 

-1977 BI .20 21.37 

1978 93.00 U.SJ 

1979 108.CO 16.12 

. ltlCREMENTO DE EMERGENCIA PROMEDIADO • 

'" 

S. M. R U R AL 
M O N T O '.l. INC. 

46, IO 

- 63.05 36.76 

76.AO 21.17 

ea.so 15.BJ 

106.BI, 20."óe 

S. M. R U R A L 
M 0 tl T O • lllC. 

s 38.90 

52.30 3~ .A4 

63.SO 21.41 

75,00 18. 11 

92.00 22. 66 



... 

~.- HIVERSIOtl Y VALOR OE'LA PROOUCCJOH 

1 2 ' • 
AÑO Ol.TIW ltMRSTUI V.li.m PRD. 

""""' vru• ""'" ""· s /.411.UMS S Mll!DES 

"" "'·""' 750 1,091,6"(2 

"" 65,518 ''° 2,361.210 

19n n.236 1,4(5 2,419.MS 

1978 69,252 1,6'1 3,004,157 

FUEHTESr 

75 IS.4-U, 76 IS.5-11, 77 IS.~11, 18 IS.7-11 

275IOEU 

3 75 JOEM 

4 75 (S,4-il), 76 IS.5··0, 77 (5,604), 78 15.7-.3) 

5 15 tDEM 

6 75 IOEM 

7 75 IDEM 

7SJOEM6 

' 
"'"""-

"'5. 

45,965 

"'8,712 

53,599 

50,981 

9 75 1 O E M 8.- Colculcdo' l lnv. totol) (~ S tbs. eJIOOlesl 

10 75 IOEM 7.-~7 

9 " Cl®ITOS eco. V""-CRPRD. a.t.llYO CREDITOS eco. vn.m PR:D, 

"'"'"'< !WRAA. EJIO/OCD. ~ EJIDA.T/.RIOS EJllY.TAAICE 
S MIU.OES S MIWJES H\S. S M!LlD'E5 $ MILLOES 

!JJ7,02'J 716.046 AS,651 503,559 .71)\1,395 

784,559 1,550, 166 47,581 7&6,34.l 1,53-1,UJ 

l, 155.143 1,A.SS.492 52,0Zll 1.121,zns 1,440.9:la 

1,310,523 1,976,355 49,336 1,268,236 1,956.591 



A N E
0 

X O 5.- _ COMPOSICION OEl.CAPITAL CONSTAtlTE 

2 ' 5 7 

••• cuLT1Vo COSTO PROO, INYERSION . CREDITO BAll- DIFERENCIAL CREOITO PARA CAP 1 TAL COllS-
EJIOATA.RIOS,. POR-HA·,· TOTAL-EJIDOS RURAL EJ100S ' - s GASTOS TAllTE ó•l 

HAS. $ MILLONES $ MILLONES S MILLOUES MILLOllES S MILLOtlES $ MILLOllES 

1975 A_5_,6_5_1 ___ 0.0112 512,20A 503,559 8,óA5 255. olSó 2ó~' 101 

c-1976'-~ . "'":: .f7 ,_581 -· '. O.Oló3 - - 775,570 766,3A3 9,227 488,257 497. 484 

1977 52,028 0.0222 1.155.022 1.121.285 33,737 682. 95ó 7ló,ó92 

1978 . 49,336 0.0259 1,277,802 1. 268.236 9, 566 756,455 756,021 

F U E N T E S, 

2.- Ane"o 4. Colurnno 

3.- 15 {S,A-ó). 76 (5,5-41, 77 IS,6-41, 78 lS.7-31 

4,- E•tlmodo1 !Totol liov..) !Co•loltlo.I • 2,.3 

5.- Ane•o 4. Columno 9 

ó.- E•tlmodo1 Olferenclol " llnverd6n totoll - Crldlto BAtlRURAL 

8.- Estlmodo1 Sumatorio Olíarenclol • Crldtto úosto• Operación 



ANEXO 6.- CALCULO DE UTIL10AOES 

1 ' 3 • 5 • 1 ' ' AÑO ltNSISIOI VH..CR fKCUJ:l{}I UTILJtw:ES CllfDITO a; T>&; INTE-: T'6A ttflA.- r.ono PKO Ul!UDl«;S 
TOTAL TOTAL tlll.JT,AS"(2-3l iwruw. ... C!CJI. tE lltTOCB !€TAS t•-S} 
$ Mlu.ats $ MIUOES $ MlllhES S MIU.01'.S ' • ~ Mll.LCIES ~ M!LLO(S 

1975 512.20A 709,395 197, 191 !i03,S5'i' 10 15.2 50,lSó 146,835 

"" 757,570 1,534,664 _m,r:o1. 766,343 12 15.8 9\,961 685. llJ 

"" 1:1ss,021 1,U0,938 285,917 l, 121,285 14 2B.9 1S6,ll'OO 1;S,l"l7 

"" 1;277.802 l,'56.591 678,789 1,268.236 16 17.5 202,910 •75.871 

FUE-NTESi 

2.- Colculodo. Anoo 5, columno 

3.- Colculodo. Anuo 4, columna 10 

A.• Calculado llnvorslón total} - lvolo.- produccl6nl1 2-3 

5.- 15 CS.l.-6}. 76 IS.5-4}, 11 IS.6-4), 78 (S.7-3) 

6.- lnvestlgocl6" de campo 

7 .- 1'1dlcodorfts del Banco do M6xlco 

B.- Colculodoo !Cr6dltol lta•o d .. tnte.-6al• (5) 161 

9,- Calculoda1 lutilldodft• brutos} - linonta paga lntcrf.l•lo IA-8) 



~-- PROOUCCION ·'r VALO_R,-O~ L~ PROOUCCJON 

·' 2 - 3 

• A i:f o-c:: · -:e- AiieA-tULr-1V'AóA- ~---:~ -PRilD~~'ALGODON-
- - -HAs.~- :-·:.;.,--;-- ··~--._--_, __ HUEso·-

0/; TONIHA,-

1975 .is,6sl·- -~.59 

~976 ~.Sel :;-. ,. __ ,-:~'-,-- ,. . 2,_80 
- - _:_; 

1977 ; 52,028 ~-; .. :-· _2,66 

1978 .C9;336 2,98 

F U E N T E Sr, 

PROOUCCIOll TOTAL 
ALGOOON-llUESO 

TOll, 

118,232,530 

133,.ol.C9.030 

138.631,680 

l.C6,691,250 

2.- 1975- {S.A-61. 1976 1s.s.;..c¡, 1977 IS.6-.cl, 1978 IS.7-31 

3.- O E M 

4,- 0 E M 

5.- OE~l 

6.- D E M 

' 
VALOR TOtlELADA 
DE ALGOOON-HUE 

so. -
SMILES 

6,000 

''. 500 

10,394 

13, 320 

' 
TOTAL VALOR 
OE LA PRO
OUCCJON. 
S M 1 L !; o;, 

109, 395 

l,S:IA,664 

1,440.'1'3!1 

'. 956, 591 

NIVEL 0[ RECU 
PERACIOll OE -
CREOITO. 

8!1, 73 

100.00 

90 ·ºº 
97 .00 



DATOS GLOBALES 

Supt1rfielD Cultho 
Fibra (Poeos} 
Semi 1 lo- lndustrlol 
Seml l lo Slembrci 
Promedio por Heet6reo 
Algod6n en Hu .. •o 
Algod6n Plumo 
Pe•o Medio Poeo 
Peso Quintal 
Ouintoles por Poco 

Poco• 
S..millo 
Poco• y Semi l la9 

lt>ver•l6n t1 lt> 
Costo!l Adieionolt1s 
Volar lonolodo 5e111lllo 
lnvor1l60 por Hoctároo 
Promedio Valor Poco 
Oulntol 51. M. 
Prom<>dlo Oulotol 
Precio 5.,.,,,¡ llo lndu,.trJol 

1975 

60.000 Ho,.. 
290, 000 Poco~ 
100, 25/ Tonel oda• 

2, SDO Toneladas 
4.8J Poca• 

182.286 Tonelada• 
6J,aoo Tun(llodos 

:no Kl lag remo., 
46,02 Kil(>gromos 
4.78 

VALORES OE LAS C05ECHAS 

1975 

841'000,000 
250.642, 500 

•1.092'642,500 

750'00íl,OOO 
2, seo 

12,0ílO 
2. 900 

"' '" 2, 500 



1.-

2.-

3.-

CULTIVO ALGODONERO 

SUPERFICIE 
ol.- Super-ficle Hobllltodo Comor-co Loguner-o 
b).- Super-ficto on Coohuilo 
el.- Super-ficie en Ourongo 
di.- Super-ficie Sector EJ idol 
e).- Supel"flci .. Pequeño Propiedad 
f) .- Superficie total con Riego Gravedad 
g).- Superficie total con Riego Bombeo 

PROOUCCION (ALGOOOtl EN HUESO! 
a).- Producción total Laguna 
bl.- Producción Coohuilo 
c) .- Producción Durongo 
d) .- Producción Sector EJ idol 
el.- Producción Pequeño Propiedad 

PROOUCTIVIOAD o RENDIMIEtHO 
ol.- Promedio General pocos por' H11ct6r110 
b) .- Promedio Sector EJ ido! 
el.- Promedio Pequeño Proplndod 
d).- Promedio Productividad Riego Gravedad 

Alg. Hueso 
e).- Pronwtdlo productividad Riego Bomb110 

'"' Hueso. 

4.- ASPECTO SOCIAL 
ol.- Número do Clientes Sector Ejido! 
b).- Número do Clientes do lo Pequeño Prop. 

AS, 965 ""'· 31, IA2 Hos. 
IA,823 Hos. 
A5,651 Ha •• 

314 Has. 
43,353 Ha•. 
2,612 Hos. 

119.3A1,000 Kgs. 
76.29A,03S Kgs. 
41.938.-195 Kgs. 

118.232,530 Kgs. 
1.109, -110 Kgs. 

4.33 
4.31 
5.98 

2,700 Kgs. 

2,500 Kgs. Alg. 

29,066 
31 



5.- COSTOS 
ol.- Cuoto de Inversión por Hectóreo Riego Grovedod 
b).- Cuoto por Hoct6reo Riego Bombeo 
el.- Total de lnverslón paro Cultiva Algodonera 
di.- Parciento do Recuperación 

$ 11,007.00 
$ 11,423.00 
$507.023,347.00 
$ 88. 73 

ó.- COMERCIALIZACION 
o).- Precia Promedio del quJ.ntol SM. $593.00 

4-4-10-10 b).- Diferenciales pocos vendidos 
Precia o lo fecho $610.00 Outntal 

SEMILLA 

a).- Producción Total Semilla 
bl.- Producción Sector EJldal 
el.- Producción Pequeña Propiedad 
di.- Producción Semilla uso Industrial 
eJ.- Semilla poro Siembro 
f).- Precio promedia de tonelada semlllo paro uao 

Industrial $2,600.00 tonelada. 

DATOS GENERALES.-

o 1.- E1!1tJmoción de algodón .. Hu"'"º 
bl.- Estlmoclón d11 oloodón en Hueso w Ho. 
el.- Precio Promedia d• lo Ton. d• Algodón •• Hueso 
dl.- Superficie progr-amodo para .1 ciclo 76 Inversión 

del plan do Oporoclane11 para 1976.-
Sup11rflcJe Programado 
Inver-si6n 

FUENTE1o- EL SIGLO DE TORREON - Sección Especial 

48.258,320 ICgs. 
46.754,560 ICga. 

1.507, 760 ICgs. 
46.673,947 ICgs. 

1.584,373 ICgs. 

119.341,0CO Kgs. 
2,500 ICgs. 

$6,000.00 

49,436.00 Has. 
$556.081, 186.00 

Re!lumel'I de Activldodes y de Resultoda1!1 Económicas 

en 11:1 Reglón Loqunero en 1975. 

Jueves lo. de Enero de 1976 



CATOS GLOBALES . 

-- CULTIV01 
Algod6n 

- -Semlllo Al9od6n~ 

Hect6reos Tonelodos 
65,518 325,000 

100, 958 

.- 8 A- N R U R A L 

SUPERFICIE 

o) Suporflcle'totol Lagunero 
b) Svperflclo en Coohullo 
el Svperflcle en Ourongo 
d) Svperficlo Sector Ejldol 

"LGOOONERO 

o) Superficie Pequeño Propiedad 
f) Svparftcle Total con Riego de Gravedad 
9) Svperflcle Total con Rlogo Bombeo 
h) Superficie Total con Riego Ml~to 

PRODUCCIO!l 

o) Producción total Loguno en Pocos 
b) PrQduccl6n CQohu\ lo 
el 
d} 

•' 
Producción 
Producción 
Producción 

Ourongo 
Soctor El Ido! 
Pequeño Propiedad 

PRODUCTIVIOAD O RENOIMIEUTO 

o) Promedio G.,norol Pocos por Hoct6roo 
bl Promedio S11ctor E¡ Ido! 
e) Promedio Pequeño Propiedad 
d) Promedio Producción Riego Gro11edod 
o) Promedio Producción Riego Bombeo 

. V AL O Rt 

$2,062' 125,000.00 
325'084, 760.00 

48,712 Has. 
32,817 Kas. 
15,895 Has. 
47,581 Hos. 

1, 131 Has. 
43, 756 Kas. 

4,956 llos. 
48,712 Has. 

223,915 Pocos 
144,084 Pocos 
79, 83 l Pocos 

218,319 Pocos 
5,596 Pocos 

4.59 Poco .. 
2, 762 t:;ls. 
2,979 Kls. 
2, 765 Kls. 
3,055 IC.ls. 



... 

ASPECTO SOCtAL 

ol Número de Clientes de Sector EJidol 
b) Número de Cliente• de to Pequeño Propiedad 

COSTOS 

o) Cuota de lnverst6n por Hos. 
Rtego Grovedod 

bJ Cuoto por Hectóreo Riego Bombeo 
e) Total de lo Inversión poro Cultivos 

Algodonero 

COMERCIALIZACION 

o) Precio Prom11dlo dol Culntol S.M. 
bl Diferenclolos Poco~ Vendidos y Precio 

o lo fecho 

SEMILLA 

o) Producción total Semilla lo9uno, 
Coohutlo y Ourongo. Totol1 

b) Producción Sector EJ!dol 
el Producción PequeKo Propiedad 
d) Producción Semilla Uso Industrial 
el Semilla poro Siembro 
f) Precio Promodio Tonelada Semilla 

poro Uso Industrial 

CATOS GENERALES 

ol Estlmoci6n de Cosecho de Algodón en Hueso 
b) Estl111<;1cJ6n da Algodón en Hueso por Hectóreos 
el Precio Promedio de lo Tonelada de Algodón 

Hueso 

FUENTE:- El SIGLO DE TORREON - Sección Especial 

Resumen de Actividades y de 

Resultados Econ6micos en lo 

Reglón lagunero en 1976 

Sóbodo lo. de Enero de 1977 

26,739 

"' 
Jó,061.CO 
15, 504.00 

• ... oc.oc 

5, I0, 12,30,50,60, 

71, 652 Tona. 
69,862 Tons. 

1, 790 Tons. 

3,510.00 

134,797 Tona. 
2,767 Tona. 

11.500.00 



ANEXO 10 

DATOS GLOBALES 

Superflclo cultivo 
Flbro lpocc:i'I 
Semilla Industrial 
Somtllo slombro 
Promedio pc:ir hectóreo 
Algc:id6n en huelo 
Algc:id6n en hueso por Ha. 
Posa medio pocc:i 
Oulntol español compro 
Quintal inglés Exporl. 
Quintale~ por pacc:i 

Pocos (350,291) 
Semilla (112,600) 
Pacc:is y a11mlllc:i 

Precio promodlc:i Oulntol 
Semilla lndustrlc:il 
Valc:ir poca 
Cc:isto cultivo par Ho. 

1911 

72,236.00 
3B7, 104 
127, 136 

2,500 
5.36 

232,743 
3,221 

214 
46.02 
45.36 

4.7B 

Ha•. 

Tons. 
Tons. 
poco• 
Tons. 
Kgs. 
Kgs, 
Kgs. 
"9•· 
Kgs. 

VALORES OE LAS COSECHAS 

$1, 9BO' 446, 160.00 
438'619,200.00 

2,419'065,360.00 

VALORES UNITARIOS 

$ 1, 100.00 
$ 3,400.00 
s s. 115.00 
$20,000.DO 



SAN RURAL 

Laguna d• Coohuila Laguna do Dgo, T o t a l 
5, EJ. P.P. S.EJ, P.P. 

ALGODONr 

Superflcle 33,769 ... 18,259 573 53,599 
Praducc16n 86,092 3,213 AB,937 1,850 140,032 
Pocas 128, 106 4,781 72,819 2,753 230,000 
Socios 19,496 .190 10,609 111 30,406 
Costos 743,836 22, 122 401,951 12. 667 l, 180,576 
Semlllo 44,252 1,651 25, 154 '" 72,00B 

•• Bomb110. 5, IB5 520 2, 162 'º' 8,074 

•• Gravedad 28, 5B4 "ª 16,097 366 45,525 
Costo Bombeo 22,34B 
Costo ürovedod 21.969 

Monto de Inversiones 11n el cultivo de Algodonero ciclo 77'77 y 1 de Recuperación. 

Caohuilo 
Durongo 
T o t o 1 
Recup1111"ocl6n 

FUEllTE1 

$ 722,686 
432,457 

1.155, 143 

'º' 

EL STGLO OE TORREON 

SECCIOtl ESPECIAL 

Re~u111en de Activldode1 y de 

R111~ultodo11 Econ6mtco1 an lo 

Reglón Lagunero en 1977. 

Domingo lo. d111 En111ro de 1978. 



DA.TOS GLOBALES 

Superflclo eulL1vo 
Flbro pocos 
Somlllo lridustrlol 
Somlllo siembro 
PrO<M1dlo por Ha. 
Algad6n en hueso 
A.lgad6n en huesa par Ha. 
Peso medio poca 
Qulntol español compro 
au1ntoles por paco 

VALORES DE LAS COSECH~S, 

Pacoa 1402.364) 
Semilla 
Poco a y aeml l la 
Saldo favor 1978 

ALGODONERO 

SUPERFICIES DE CULTIVO 

o).- Total an lo Comarco 
b).- laguna Caahullo 
c).- laguna Durongo 
di.- Sector E¡ldol 
o}.- Sector Pequeña Proplodod 
f}.- Rio90 Gravedad 
g).- Riego Bombeo 

1978 

69,252 Has. 
373,960 
121,883 Tona. 

2,300 Tona. 
5.4 pacoa 

228,531 Tona. 
3,300 Kgr. 

213 Kgr. 
46.02 Kgr. 
4.78 

($} 1978 

2,587.317,052 
416.839.860 lo m6sl 

3,004.156,912 
235.675,563 

Ha•. 

50.989 
33,720 
17,269 
49,336 

1,653 
41, 890 
9,099 



PROOUCCJON, 

a).- Total en lo Comarca Lagunera 
b).- Laguna Coohuilo 
e).- Laguna Ourongo 
di.- Sector EJldol 
e.}.- Seetor Pequeño Propiedad 

PROOUCTIVJDAO O RENDIMIENTO: 

o).- Promedia General pocos par Ha. 
b) .- Seetar E] ldol 
el.- Sector Pequeño Propiedad 
di.- Riego Gravedad 
el.- Rlogo Bombeo 

ASPECTO ~OCIAL: 

o),- Nlímero de clientes Sector EJldol 
bl.- llúmero de clientes Pequeñc;i Prc;ip. 

COSTOS, 

o).- Cuc;ito de inversión por Ho. gravedad 
b) .- Poi" H1tct6reo bombeo 
el.- Total d11 lo inversi6n poro 

eultlvc;i Algc;idonero. 
di.- Por ciento do recuperocl6n 

COMERCIALIZACION1 

o).- Proclo promedio del quintal SIA 
b).- Difol"enelc;ile5 pocc;is vendido5 y 

precio a lo fecho, 4-4-8-8-10-10-60-60-59 

(Pocos) 

247,042 
155,620 
91,417 

238,290 
B,752 

4.85 
- 4.83 

5.3 
4.94 
4.40 

31,3S7 
315 

$25,063 
$25,965 

$1,310'524,000 .,, 



SEMILLA, 

o).- Producción total semilla Laguna 
b).- Laguna Coohuilo 
c).- Loguno Du,.ongo 
d).- Secto,. EJdol 
e).- Secto,. Pequeño P,.opledod 
f) .- Semilla uso· Industrio! 
gl .- S&fllillo poro siembro 
h).- Precio promedio por tonelada poro 

semilla de uso lndust,.lol. 

DATOS GENERALES 

a>.- Eatlmocl6n de cosecho olgod6n en nueso 
bl .- Algodón en hueso po,. Ho. 
e).- Precio promedio de lo 

hueso. 
d).- Supe,.flcie prog,.omodo 
e).- lnvers l6n de 1 

FUENTE, 

EL SIGLO DE TORREOtl 

SECCION ESPECIAL 

Pion do 

Resumen do Actividades y de 

Resultados Económicos en lo 

Reglón Logune,.o en 1979. 

Lunes lo. de Ene,.o de 1979 

tonelada olgod6n 

po,.a ciclo 79 
Oporocl6n ciclo 79 

Dlraclor de a1>tQ ¡¡ecci6n1 Prof. J..,ll6n Callaros A. 

(Tons). 

79, e10 
50, 275 
29,535 
76,982 

2, 828 
76.986 

2. 824 

$3' 470. 00 

148,375 Tons. 
2,907 Kgs. 

$13,320.00. 
54,374 Hos. 
s 1. 342. 866 



Al'ENDICE "A" ASPECTOS MET000l.03IOJS. -

Habil!ndosc planteado el problema de la pauperizaci6n creciente de un sec

tor del cmnpesinado, el df! los ej idatarios, como un proceso de prolet:iri

zaci6n, dicho problena se definió y delimitó, respecto :i su dimensión es

pacial y tcmpor:il, CC!llo un resultado del modo de producción capitalista,

)"': que el problema se concibe cano prolctarizaci6n, raz6n por la que el -

desarrollo histórico del proceso a investigar estfi ligado incxtricablancn_ 

te con el desarrollo del capitnli5TT!O en la Comarca t ... ,guncra y en el pais, 

de manera contextual. 

De esta l!l:lilcra, este Apéndice se ordena en dos ap:irtados; en el primero 

se plante:in los elementos mctodol6gicos a seguir en el anftlisis hist6r)~~ 

y en el segundo, se plantc.'ln los criterios de su nplicaci6n en la invcs-

tigac:i6n. 

PAR'ffi A.- ElC'J"lentos Hetodol6gicos. 

Ln finalidad de este apartado consiste en plontear los elementos signifi_ 

cativos para nuestro análisis que determinarán el ordenamiento del mate-

ria! histórico a presentar y los criterios de su pcridi;:aci6n 

Concretamente el material tc6rico-metodol6gico se centrará en el anlili-

sis de dos ptmtos: Podo de proili.lcción y desarrollo clel c:ipitali.smo. 

l. - J-bdo de producción. 
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No me referir6 a esta categorín desde ln perspectiva de una teorín &!. 

nernl de los modos de' producci6n, sino simplemente har6 Teferencin 11-

los elementos que 'Harx nrutliza con re111ci6n al modo de producci6n ca

pitalista.: 

La catcgorta:de modo de producci6n se refiere a la fonna en que los -

hombres obtienen- -sus medios materiales de existencia y se relacionan

cntre -_si,_ esto es, a ln manera como una. sociedad dada produce los sa

. tisfactorCs para su subsistencia material y cultural. 

?obrx concibe al modo de producci6n en los siguientes t6rminos: ", •• en 

la pnxfucci6n social de su existencia, los hanbrcs entran en relacio

nes detenninndas, necesarias, independientes de su voluntad; estas T!_ 

lacioncs de producci6n corresponden a un grado determinado de desaTT2. 

llo de las fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas re-

laciones de producci6n constituye la estructura ccon6mica de la soci!. 

dad, la base real, sobre la cual se eleva la superestructura jurtdica 

y política y a la que corresponden dctcrminndas formas de concicncia

social". (C.11-12). 

De la conccptualizaci6n anterior extraemos los c:untro primeros elemc!!_ 

tos significativos para nuestro anti.lisis: 

a) La relación que los hombres establecen con la naturaleza para 

efectos de la producción de las satisfactorcs para su subsisten

cia, rclaci6n que dctennina el desarrollo de las fucr::as produc

tivas y que Marx analiza en el "Proceso de Trabajo" capitula V-



.,del Tano I de lil Cnpital. 

b) ·~-~~l~ci.6n. qué loS- hombres estoblecen entre sí en el proceso -

de p'roducci6n: " al trnnsfonnar a ln naturaleza los hOOlbres se

tranSfonnan a si mismos'', relnci6n que de hecho Marx analiza cn

el d_esarrollo de El Capital •. 

e) De la_contnidicci6n entre estos dos elementos: fuerzas producti 

vas y relaciones sociales de proddicd6n se constituye la base -

y matriz ccoo6mica de todo rnodo de producci6n y determina la di~ 

tribuci6n y consumo del producto social-material y cultural so

bre la qUe- se levanta la superestructura social -idcoJogfn y si~ 

tema juridlco polftico-. 

En la ldeologin Alemana, ~L'lnc: plantea esta relnci6n de la siguiente -

manera: "Nos encCRltramos, pues, con el hecho de que determir.ndos i!! 

dividuos que 1 como productores, :ict(L'ln de tm dctcrmin:ido T'!odo, CO.!l 

trnen entre sí estas relaciones soci:ilcs y políticas detenninadns. 

La observaci6n empírica tiene necesariamente que poner_de relieve en 

cada caso concreto, cmp!ricamente y sin ninguna clase de falsifica--

ci6n, la trabaz6n existente entre la orgnnizaci6n social y polftica

y la producción. L.:i organización social y el Estado brotan constan

temente del proceso de vida de detenninndos individuos; pero estos -

individuos, no como puedan presentarse ante la im.1ginaci6n propia o

njcna, sino tal y cano realr!ente son; es decir, tal}' como ai;tt1an y

cano producen materialnente, y, por tanto, i:al y como desarrollan .. 
sus acti\•idadcs bajo dctenninados 1 illiites, pronisas y condiciones, 
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d) Entre estos dos· elementos ·-1a:estruc:tura·econ6mica. y la superes

t1:1.1ctura;, se--da-ula camplcja:.Te1aci6rl/que· constituye la lucha

de_ tlases,_·Y _que -~e oPeriic~Orl~iza-por''ia--~ttadicci6n cntTe el

dCs~rrolic::i- de hs _ fuerZ&s· Productivas· __ ·y· las relaciones sociales -

de 'ProctuC:ci6ri. 

vOiVi.Cii.dO a ~brx, 6Ste caracteriza tal relaci6n con el siguiente 

planteamiento, 

1'En una fase dctcnn.inada de su desarrollo, las fuerzas producti

vas de la sociedad entran en corttTndicci6n con las relaciones de 

producción eiistentes, o, lo cual no es más que su expresi6n ju

r1dica, con las relaciones de propicdnd en cuyo interior se habian 

movido hasta entonces. De fonnas evolutivas de las fuerzas pro

ductivas quC eran, estas relaciones se convierten en trabas de -

estas fuerzas. Jhtonces se abre l!lla époc.~ de yevoluci6n social. 

fil cambio que se ha producido en la base econ6mica trastorna más 

o nenas lenta o rtípid..-urente toda la colosal superestructura". --

(C. 11-12). 

Ast pues, de la anterior contradiccifn se desprende el concepto de -

clases sociales, el cual se vinOJla como categoría al modo de produs 

ci6n 1 vinculncil'in que Marx expone en el Oltirrc capítulo de El Capi-

tal en los siguientes ténninos: 

"Los propietarios de simple fuerza de trabajo, los propietnrios

de capital y los propietarios de la tierra, cuyas respectivas 



fuentes de ingreso son el salnrio, la ganancia y la renta del -

suelo, es decir los obreros asalariados, los capitalistns y los -

terratenientes, forman las grandes clases de la socicdnd moderna, 

basada en el régimen capitalista de producci6n". (C. 3-817). 

En esta parte Marx, vinculando las clases nl proceso de producci6n, 

los define por su participación en el miszro; ya antcrionnente en el 

Tano Primero, capítulo XXIV, en la "Tendencia Hist6rica de la Acurm.11!!, 

ci6n capitalista", se· refiere a las clases en funci6n de las trans-

fonnaciones que sufre las propiedad: 

"¿A qué tiende la acltllulaci6n originaria del capital, es decir, -

su gl!nesis hist6rica? Q.Jando no se li.r.litn a convertir direcUunC!!_ 

te al esclavo y al siervo de ~-ª gleba en obrero asalariado, de-

terminando por tanto lUl simple cmnbio de fonna, In acunulaci6n -

originaria significa pura y exclusivamente la expropiaci6n del

productor dirc.:.to, o lo que es lo P1isioo, la destrucción de la 

propiedad privada basada en el trabajo •.. " ... El sistema de apr.2_ 

piaci6n capitalista que brota del r~gimen capitalista, es la pr_i 

mera negación de la propiednd privada individual, basada en el -

propio trabajo". (C. 3-607 y 608). 

Fis l.mportnnte clestncar otro el~nto r..!is tobrc cl::isc.:; :;ccialc.:; cx·

puesta en el ''Pr6logo a 13 Contribuci6n •.. " I'n esta parte tfa.rx h3-

cc referencia al carlicter ideol6gico que conlleva a la tana de con-

ciencia sobre el c;onflicto social manifestado por la contradicci6n· 

entre fuerzas productivas y relaciones de producci6n. 



" .•• Al considerar tales revoluciones importa siempre distinguir 

entre In revolucilin material de las condiciones ccon6micns de -

produccilin -que se debe comprobar fielmente con la ayuda de lns 

ciencias físicas y naturales- y las formas jurfdicas, políticas, 

religiosas, artisticas o filoslificas; en una palabra, las fonnas 

idcol6gicas bajo las cuales los hanbres adquieren conciencia de 

este conflicto y lo resuelven". (C.11-12). 

De esta manera, las clases socinlcs se vinculan al aspecto estructu

ral por la posición que ocup:m en el proceso productivo. Asimismo -

se definen en el aspecto superestructura! por la conciencia que id~ 

16gicamente ndquiercn sobre el conflicto social y que en el sistcma

jur!dico-político legitiman a través de una forma de propiedad espe

cífica actuando en la relaci6n estructura-superestructura a travt?s • 

de la lucha de clases, la cual las conforma en sus modalidades espe

cificas. 
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Z. Interyretacion del Concepto }.bdo de Producción Capitalista. 

Antes de abot'dar el análisis concreto sobre la organización y period.!. 

cidad del material histórico concreto sobre "La. Lucha de Clases en el 

Desarrollo del Capitalismo en la Comarca Lagtmern", es importante abo!.. 

dar brc~emcnte algunas cuestiones tc6ric:as sobre el desarrolla histPri. 

co conce¡,tual del modo de ¡;roducci6n capitalista. 

De hecho no voy a rcferinnc profusar.lente al desarrollo diferenciado -

do esta catcgor111 en CUill'lto a ln inte11)retnci6n centrada en "La arti

culación de Modos de Producci6n" o la que se refiere al ''toodo de pro

ducción social" ni a sus interpretaciones tipológicas que han llegado 

al abuso de ncufulr conceptos cano modo de producción hidrnúlic:os, mo

do de producción tropical, cte .•.• , sin ningfin rigor teórico; más 

bien me voy a cCntrar en la aplic.a.ción comparntiva de esta categoría

cn las obras de Rosa l.J.txcmburgo, Vladimir Ilianovich Lcnin y l\arl ~ 

tsky. Ya que a partir de estas posiciones se ha desarrollado la teo

ria. posterior sobre el desarrollo del capitalismo. 

Asi, a continuación, se presenta un o.ntílisis comrarativo sobre las -

tendencias del desarrollo del capitalismo, en donde se expondrán sin

téticamente los tres plantcamicntos, se harán unas reflexiones sobre 

su contenido y se seleccionará la postura te6rica que servirá CO!llO -

punto de referencia, cu forma complC1!1.entaria, al an.ilisis histórico. 

(I) EL PI..ANffii\\IIENID DE ROSA UJXIMBURr,O EN LA AOHJlA.CICN DEL CAPI

TAL. 
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Esta obra es sin lugar a dudas wio de los análisis marxistas 

más importantes, e inclusive es considerada por algunos autores 

COllD el estudio fundamental dcspu~s de El Capital, (C.11-117). 

~tarx había apuntado dos direcciones del desarrollo del capitalismo: -

la centrada en el desarrollo interno rinciónal que se da principalmen

te en Europa y la que os provocada a partir del desarrollo del cap,i 

talismo rm.mdial. 

Rosa Luxemburgo se inclin6 por esta segunda alternativa en contraposi 

ci6n a Lcnin y Kautsky que desarrolla:rat la primera; en este sentido, 

la aportacil5n de· Rosa Luxcmbu.rgo, consiste en plantear una cxplicn-:-

ci6n a la T'Cp1"(XhJCci6n nmpliada de capital a partir de una critica a 

aquellas posiciones te6ricas centradas en el desarrollo del capita-

liSTOO en Europa y que se general izan a todas las situaciones. 

De este modo, Luxanburgo aporta un planteamiento que derivado del an!_ 

lisis de El Cnpital, explica la repro:lucci6n ampliada del capitalis-

100 .en aquellas situaciones en que famas econ5micas de producci6n no 

capitalistas se integran, fusionándose al modo de producci6n capita

lista. 

Este plnnternnicnto llC'\'!! a Lm::c:::burgo a hacer énfasis en el ca.rácler 

auto·destnictivo de la llCUl!l.llaci6n capitalis~a y su relaci6n con la 

crisis de la que se deriva el socialismo cano una necesidad hlst6tica. 

Su enfoque se diferencia substancialmente con los de Lcnin y Kautsky 
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en que ellos ·parten substancialmente del desatTOllo nacional y del equili

b.rio que se
1 
da en· el· intercambio entre el sector productor de medios de -

\)roducci6n y el sector productor de medios de consumo. 

AsS. pues, metodol6gic:amente, LuxCilll:tlrgo no explica el desarrollo del capi

taliSJm'.) en casos aislados, sino que lo visua.J.i_:.a como el desarrollo de una 

totalidad ¡l nivel mundinl que se conforma de tres factores. 

· 1.- Ln dinámica del desarrollo del capitalismo, mundialr.tcnte. 

2.- La dúWmica del dcsarro.llo del capitaliSIOO a nivel nacional. 

3.- La dinámica del desarrollo intcgrntivo de las fonnas cconánicas de -

producci6n no capitalista al modo de producción capitalista. 

De esta manera, la ncumulnci6n capitalist:n es resultado de la producción -

de la plusval1a, como resultado del intercambio entre capital y trabajo y 

también c:ano consecuencia del intercambio desigual entre la producci6n no 

capitalista, intercambio que se tla a través de la conquista pali.t:ico mili

tar, coroo punto de partida. 

''En realidad, el poder político no es aquí, tampoco, mrts que el vehículo -

del proceso ccon6mico". Los dos aspectos de la ncumulaci6n del capital se 

hayan ligados orgánicamente por las condiciones de rcproducci6n del capi-

ta.l mi.sloo, y s61o de mnbos reunidos sale el curso hist6rico del capital. ~ 

'te no s6lo viene gotC<llldo, de arriba a abajo, sangre e inmundicia por todos 

los poros, sino que se ya inr,mniendo nsi, paso a paso, al mismo tiempo 
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que_ prepara_ de- este- m~,~io W: co_nvulsiOnes cada vez m4s violen

tas,_ su _p~pia_,ruina"-~ . (A._-. 3-351) ._ ConcluiSlSn _de donde se de;sprende

la t~sis -~voluciOnaria: ~~Socialismo· o barbarie". 

r.xpues~a esta scm_blan::a s:eneral d_e su obrn, po.saroos a su descripci6n. 

A) OESCRIPCICW nr: Lr\ Arull.JLACTON nr:1. r.APITAL. 

r~ta SQ divide en tres partes y un ap~ndicc: 

Primera Parte. - ''El Problema. de la Produccl6n~' 

en esta, se Pxplica el objeto de la invcstigaci6n. para asI cont!_ 

de Sinith -=ohrc l'l problcm:l, y se rJ~·:;;1rroll:t el anlílisis que r.larx

elaborñ sobre 111 reprcx:lucci6n simple en relación con la circula-

cién del capital, para tenninar exponiendo la respuesta que Marx.

da al problema de la ac:urrulaci6n ampliada. 

Segunda Parte.- "f.xposici6n llist6rica del Problema". 

}AuI, Luxemburgo analiza el desarrollo histlirico del probla:-a cn

base a los argu:i.cntos sustent:ados por: Sismondi, MaJ.th.J.s, Say, 

Ricardo, Mac Qilloch, Rodbertus, Kirchno:n, 1.,.-oronzof, Nicolalon, 

Struve, Bugakof, 1\Jgan Barancwsky, etc. 

T~rc~r~. _P_art_e. - "Las Condiciones Hist6i"lcas de la Acumulación t' 
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.Se exPon:~ l~S" contradiCciones e' iri.suf.Í.ciericins tc6ricas del mo

delo~·de .r~éidn·'~Pii-~ de Ma~. Se eStudia la reproduc--

ci6n' der:Capibi Y ·~u-mai10-.. iunhicrite: La luch:l contra In econo

mia ~tural, la eeononúa de mcrcancins, la lucha contra la ecor12, 

~ía ·~·am~stiia; lOs Cinprést{tos internacionnles, los aranceles 

protectores y el militarismo como caJ!llO de. la aclr.llllaci6n del q!_ 

pital. 

~ice. - '.'La Acunrulaci6n del Capital en que han convertido los 

Epicyrunas. la Teoría de Marx. Una Autocritica". 

Dicho apl!ndiCe, contiene el aspecto politice de l.:t obra, ya que -

Rosa Luxemburgo ataca n la social democracia por su cntregismo al 

c.stado burgués y reprocha a los bolcheviques las limitaciones im

puestas a la democracia en el socialisrro ruso. 

En ftmci6n del contenido y de su aplicación para el presente es

tudio, el siguiente ¡nmto se centrará en la exposici6n de la ter_ 

cera parte. 

B) "LAS CCJIDICIO..'ffiS HISfORICAS DE LA ACUotuLACIO~~· 

1.- Critici a la insuficiencia teórica del esquema de Marx. 

Pnsa Luxemburgo, observa que en el desarrollo de la segunda

secci6n clel Tomo II de El capital, se percibe el csft1erzo 

que Marx realiza por solucionar el problema de valide:: de su 
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teoría de la aClDlllllaci6n; sin anbargo, afinna que '-brx wel

ve a caer en la rcproducci6n simple• )'tt que el problema no -

debe centrarse en la aeumulaci6n cano tal, sino en saber de

donde proviene la demanda para ese producto adicional, -la -

plusval1'a-, que surge del proceso de valorización, pui?s esta 

no se resuelve con las ventas entre los propios capitalistas 

(A, 3-252). 

Marx t1ata de establecer la solución al problema de la real!. 

uici6n de la plusvalía por los siguientes mccanisroos. 

a) La inversi6n de los capitalistas en más capital constan

te y en mtis capital variable. 

b) Ll incremento en consumos suntuarios para los capitalis

tas y medios de subsistencia para la clase trabajadora. 

c) El atesoramiento llevado a· cabo por una parte de la bu.[_ 

guesfa. 

h¡uI reconoce lJ.Ixanburgo, lo incompleto o insatisfactorio de 

la soluci6n y la justifica por el hecho de la obra de Man:

quedó inccmpleta Y que su publicacH5n rue a p.artir de notas ·y 

consideraciones no intcgr<ldas. 

Paro la autor.a• el problana rundmrtental no reside en las 

fuentes de dinero primeramente, o sea, en cuestionar ¿De d6!!.. 
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de viene el dinero p<1ra la circulnci6n de las mercancias? 

que se encuentra irnpl'icita en ¿De d6nde viene el dinero para 

poder poner en circulaci6n cierta masa de roorcancias en el -

pa1s?, sino en preguntarse lD6nde están los conStDnidores de -

lns mercancías que corresponden al plusvalor? 

LuxcmbJrgo responde que la respuesta a esta Gltima pregunta -

es clara en el caso de la reproducción siJ:tple, pues esta im-

plicn el consUl!IO totnl de la plusvalía en r.tcdios de consumo, 

pero se convierte en probleria en la reproducci6n ampliada, -

pues no habiendo un equilibrio entre lo_s sectores productores 

de medios de producci6n y el de medios de constDOO, el cuesti.2_ 

narnicnto sigUc sin respuesta: ¿De d6nde viene la demanda, d6!!_ 

de está la necesidad con cnpacidnd de pago para la plusvalía? 

(A 3-260-262). 

En el TOJTD III, ~hrx se refiere a la tendencia de ampliar los 

merca.dos más allá de capitalistas y trabajadores, n través de 

cxportaci6n y de la expansi6n al cnr.ipo exterior (C. 3.III-242) 

y es precisamente en apoyo a este planteamiento y siguiendo

esta orientaci6n que Rosa Luxemburgo desarrolla su trnbajo -

te6rico. 

2.- La reproducción del capital y su mOOio ambiente. 

Pnra resolver el problc:m, Luxemburgo separa, desde el punto 

de vista rnetodoldgico, la acu:m .. llaci6n de capital a nivel c:n_ 
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presa y· a J.livcl _B~oba.l; una vez hecha:la -diferencia se cues-_ 

tiona: 

"teáno se·_confi?nnii la rcproducci6n social t,~ien~ por cond!.. 

ci6n-que una pa~te creciente _de la plúsw~ía no_se·consum3--: 

por _los capitalistn:S, -sino_ que se_ dcstlrio_-a· 1a arnplioCi&l-de:_ · 

la producci6n1" (A. 3-268). 

La respuesta sintctica a este cuestionamicnto puede expresn.r. 

se asi: 

La cuesti6n medular de la ac:umulaci6n capitalista es la TC!,. 

lizaci6n de la plusval1a • ya que requiere• independientemen

te del consumo de la clase capitalista. un circulo de adqui

rientes de mercancias fuera de su propia sociedad, y este lo 

encuentra. en cornprndoTcs de cnpas sociales y patscs no capi

talistas. Tarnbil5n prooucve en esos merca.dos de consumo, la

realiznci6n de medios de produc:c:i6n que sobrepasan sus pro-

pías necesidades de reproducc:i6n. 

Para fund.:uncntar su argumentac:i6n, Luxemburgo analiza el de

~nrrollo del colonialisrro europeo en Mia, Afric:a y .Am15rica

cn fonna siguiente: 

a) "El capitaliSll'O necesita para su existencia y desarrollo 

cstnr rodeado de formas de producción no capitalistas". 

(A. 3-283); sin embargo, la produc:ci6n de la ccononúa --
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natural, no sirve pura el desarrollo del capitalism:>, rn

ión por In que la atncard, hasta hacerla desaparecer, -

pues esta fonna de cc:onania, con unidades cmnpesinns pri 
mitivns, con propiedad comunal de la tierra, relaciones; 

desp6tico tributarios y de servidunhrc, etc. en la que -

lo decisivo es ln producci6n de autoconstmlO, no le sirve 

en el intcrcarabio de mercancías ni para dar salida n su -

sobreproducto. 

El colonialismo es la fonnn clásica cano se hn dado la 

lucha del capitnl contra fonnas de economía nat:ural: 

(i) Destruyendo las formas sociales de orgnni:mci6n no 

capitalista a trav~s de ncdios violentos. 

(ii) Apropiándose a la fuerza de sus medios de produc-

ci6n y de su fuerza de trabajo. 

(iii) Sobornando a ciertas clases sociales de los paises 

conquistados, los cuales se convierten en aliados. 

(iv) Imponiendo sistanas tributarios que llevan a ani

quilar estas fornas de producción no capitalista. 

b) Lil intl"Oducci6n de la econooiía de mercancías. 

La segunda condición para la rcali:aci6n de la plusvalía 
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. ' .. : . <· -: '',-.- .·. · . .-: ;'- '. 
es la ampli0.ci6n dé la"B.Ccimi d~l- capiti:l1t$no a trav6s -

_de ia .in.~dÚ~~~~.~~~~.-~~~~~~~~:~-~.,-!~,z._-.~- las ccono-- _ 

mtas_:natur3.l~s ~ Sóri:··~':. t:~tán ~~~;:·~~~.---®: -ser. __ destruídas. _ 

:'-'·-·--
·-::_:.1·.'<'-. 

(i) . La c_rcnci6n .o. nmpliaci6n de un sistema de transporte. 

(ii) Ui sujeción total de la sociedad conquistada. 

Tal parecerla que la introducci6n de mercnncías se llevara 

a cabo n través de medios pacíficos ya que el intercambio 

entre equivalentes implicaba en estos casos la reciproci

dad de los intereses, ln competencia pacífica y 1a de''infl!!_ 

jos civilizadores", sin embargo, coro lo plantea el anál.i 

sis de Luxcmb.lrgo, la realidad ense11a collx> es la violcn-

cia el medio cano se impone el intcrcnri>io de eqtlivalcntes. 

o) La lucha contra la ccononúa cmnpesina se da en un embate final 

al separar la industria de la agricultura, eliminando las in--

tlustrias nrralcs dentro de la cccmcmía C<!r'!pCSina, dcstnryendo 

al artesanado rural a través de: 

(i) Dejar la agricultura propiamente dicha, en su separaci6n

dc la industria. 
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(ii) Sujetar al carripesino al intcrcmnbiri de ~crcancias . 

(ill) ~l~tllr.presi~~S .. trl.~tar1i.:t;1i~<gijelTa~: la

diiBpidaé:i6i:.Y.- ~6p-~1ii-~i_&i-:~1.-;i~~t~rl~_- ~-~~ 
nal._ 

(lvi ~c:ner el :~-~-'tJri-¡~ p~red~·pt-iVnda'del ~ 
-1~---Y,~1 arrcndmn:ierito. de- lil tierl-a. 

(v) Crear grandes canpaftias agricolas que destTllYen al 

pcqueno productor de mercnncias. 

De esta manera, ni la n0ll!Ullaci6n del capital puede real!. 

zarsc sin las fonnaciones no capitalistas, ni estas si-

quiera mantenerse. 

La actmnJlaci6n solo puede darse n trav6s de unn constante 

destrncci6n preventiva de las foniras económicas de produs_ 

ci&l no capitalista. 

Una vez logradn su destnicci6n total (lo que no es sino 

una constnx:ci6n teórica), la acunulnci6n se hace imposi

hle, p..ics ln reali::aci6n y c:ipitalizaci6n de la plusvalia 

se transforma en problernns insolubles. 

Asi pues, para Luxemburgo, la reproducci6n ampliada, de!l 

tro del esquema Marxista, denuncia lill l!mite hist6rico. -
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.Analizlldo los factores de la repro<lucci6n del capital y su 

medio ambiente, Luxemburgo pnsa a exponer los instrumentos 

de la acumulaci6n, entre los que destaca por su función la 

acci6n del Estado en la acumulación capitalista que se dn -

en la etapa dél imperialismo. 

3. - Los instr'UiientOs ·de la acunulación. -

·----~······"'--·-----··~· 

a) Los Cll'.lpréstitos internacionales. 

"La íasc illlperialista de la actmlUlación del capital, 

o la fase do la conOJrrencia mundial del capitalis

mo abarca la industrialización y CIIWJ1cipaci6n capi

talista de los antiguos hinterland del capital, en 

los que realizó su plusvalía". (A. 3-324) 

En ésta, los prl!stanXls exteriores ''··. son el medio p~ 

rn abrir al capital acumulado de los antiguos paises, 

nuevns esferas de inversión y al mismo tiempo crean, en 

aquellos paises, nuevos competidores; aumentan en gene

ral el espacio que dispone la acunulación del capital y 

al propio tiempo lo estrechan". (A. 3-326). 

Estas contradicciones se d.::m porquo.: la valorización de 

la plusvnJ.in requiere la expansi6n de la producción e -
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intercnmbio de mercancías, pero In ncunulaci6n exige cl

desplazamicnto de la producci6n simple de mercnncias por 

la producción capita.listn. 

Así pues 1 los empréstitos internacionales, lns guerras y 

revoluciones, la construcci6n de medios de corm.m.icación -

ln mineria, etc. propician la colocaci6n de capitales de 

los países capitalistas en los países colonizados, provo

ca inevitablemente un intenso tráfico de mercancías, pro

duciendo así, la rápida <lisoluci6n de antiguas fonnacio

nes econ6micas, crisis socinl-.'.:'s, canbios rulturales y en 

csencili la prcxlucci6n y reproducci6n constante del capi

tal. 

b) El Estado y los arnncelcs protectores. 

Luxemburgo analiza básicmnente las caracteristicas -

de la organiz~ción ¡:olítica de los primeros Estados

capitalistas, así COMO las corrientes p:ilíticas que

se imponen desde la segunda mi tud del Siglo XIX, que 

prarvevcn el desarrollo internacional del capitalis

mo, en su fase :imperi<!.lista. 

De hecho, el desarrollo de esta y la situación actual 

respaldan runpliamentc el planteamiento de Luxemburgo. 

c) El militarismo. 



- Este. ejerce en la historia del capital una_ función -

perfectnrncntc detenninada: 

(i) Acanpaf\11 los pasos de la acllllJlaci6n en todas -

sus fases hist6ricas 

(ii) En el pcr.íodo de aCU1J1.Jlnci6n primitiva desanpef\a 

Wl papel decisivo en la conquista del nuevo mun

do y de la India y otros territorios. 

(lli.) Destruye las corporaciones sociales de los pue-

blos primitivos y es instnlltlento de la apropia-

ci6n de sus medios de producci6n. 

"(iv) Impone forzosanente el CO"lcrcio de mercancías. 

(V) Apoya la proletarizaci6n violenta de los ind.íg!:. 

nas y la irnposici6n del trabajo asalariado en · 

las colonias. 

(vi) Vigila la implantnci6n forzosa de los ferroca- -

rriles y la ejccuci6.n de créditos provenientes

dc cnpr~stitos internacionales. 

(vil) Constituye el medio de luch.3. entre los países -

capitalistas por la conquista de territorios de 

civilizaci6n no capitnli,sta, lo cual lleva al -
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ITPJ!ldo capitalista a la barbarie. 

· 110Janto m!s enérgicamente emplee el capital al mili

tarismo para asimilarse los medios do producci6n y -

trabajadores de paises y sociedades no capitalistas,

por Ul polttica internacional y colonial, tanto mSs -

en!Srgicamcnto trabnjo70(; el militarisrro en el inte- -

rior de los países capitalistas para ir privando, su

cesivamente, Je su ¡XJJ.cr de c01:ipra a las clases no C.f.t 

pitalistas de estos países, es decir, a los sostencd.2_ 

res de la producci6n simple de mercancías, asi cano a 

la clnse obrera, para rebajar el nivel de vida de la

última y aumentar en grandes proporciones, a costa de 

ambos, la aCUJ1t1lnci6n del capital" (A. 3-362-363). 

De este modo, In historia diaria de la acwm.ilación 

del capital en el escenario del mundo se va transfor

t!UlJldo en una cadena continua de catástrofes y convul

siones políticas y sociales, las ctulles jt.mto con las 

crisis peri6dicas=ttevnrán a la barbarie o pranoverlin 

la rebelión de la clase obrera intelTlaciona.1 contra -

la dominación capitalista para construil· el .so.::l<•lls-

"'· 

As! pues, esbozada la primera alternativa teórica so

bre el desarrollo del capitalismo, se continlla con la 

s1ntesis del planteamiento alternativo. 
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11 LENlN Y KA11I'SKY. 

La corriente .representada por Leñiñ y Kautsky dentro de la II -

Intcrnncional, parte del an51isis del capit_aliS100 1 enfatizando -

los ·factores ·del desarrollo nacional. de acuerdo nl modelo eilro-

peo. 

En La 0Jesti6n Agraria, Kautsh-y scfiala c6rro en la sociedad actual 

aunado al modo de producci6n ca.pitalista,subsisten vestigios dc

sistemas de producci6n precapitalistas que complican el análisis 

de la sociedad moderna; sin embargo, metodológicamente dichos 

vestigios deben hacerse a llll lado• para estudiar el modo de pro

ducción capitalista. 

"El tc6rico que quiera invc:;tipar lns leyes fum.bmcnt.1.lcs que r2_ 

gulnn la vida de la sociedad moderna, no puede dejarse conftmdir 

por estn IT1.ll titucl de fen6menos. Debe estudiar el modo de produc-

ci6n capitalista en su esencia y en sus formas cl5sicas, hbstra-

yéndolo de los vestigios y de los g~rmcnes de las otras fonnas -

de producción que lo circundan". (C. 13-3). 

In este sentido, Kautsky plantea su investigaci6n del desarrollo 

del capitalisnn en la agricultura, arguncntando que el desarro-

llo social en la agriutltura tiene el miSIOO canportamicnto que

en la industria, de tal r.-.:mcra que las necesidades y condiciones 

sociales llCV'all a la gran cxplotaci6n a través de la inversi6n -

al capital, el cual cnrifonna tanto a la industria como a la 
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agricultura en una sola llllidnd: el modo capitalista de produc

ci6n. 

Lenin se- orienta en la misma direcci6n que Kautsky y tanto ''El -

Desarrollo del capitalismo en Rusia" corno en "Sobre el Problcma

de los Mercados" plantea la inevitnbilidad del desarrollo del -

capitalismo en su pais, a partir de factores internos, y de ahr

la incorporaci6n paulatina, pero total de In agricultura al roodo 

de producci6n capitalista. 

De esta manera, cano lo observa Francisco A. r.6mez Jara en su -

ensayo, ''La lucha por la tierm debe convertirse en lucha contra 

el capital", nmbos sustentan las tl5sis del desarrollo unilateral 

y obligado de todas las sociedades. (C. 11-115). 

Para nuestros propósitos, nos detendremos a analizar este enfo

que plasmado en "Sobre el Problrnia Je los ~!creados". 

Esta obra de Lcnin, como casi todas, consiste en tma ¡xilrntica 

contra los detractores del Marxismo, en este caso, contra los 

populistas rusas; la discusión se centra en la teórfa de la re!!. 

lizaciOn o de la reproducci6n. 

A) DESCRIPCION DEL 'm.ARAJO. 

El ~utor organiza el nntcrial en cinco partes: 
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(1) "A Prop6sito del llamado problema de los mercados", 

que constituye la parte central de lñ obra". 

(2) "Las teortas econánicas del rananticismo", en la que 

hace t.bl anfilisis de la fuente teórica del pop..ilisrno, 

centrando su crítica en SiSl'lOJldi que fue el autor dé 

rnás influencia. 

(3) "Observaciones sobre el problema de la teoría de los-

1!1Crcndos11 a.iyo contenido trata fundamentalmente de tm 

análisis critico de la polémica entre :G.igan Boronovski 

y Bulgakov, a la que tambi6n harClllos referencia. 

(4) "Algo más sobre el problema de la teoría de la reali

zación en la que critica el ¡1 lan;:::eo:rnicnto de Struve en 

Sobre el problema de los mercados en la producción cn

pitalis tn. 

(S) "Respuesta al 5en.or ~!czhdanov" en la que Lenin hace -

una contra.critica a prop6sito de una crr6ncn interpr~ 

taci6n hecha por Nezhadanov. 

B.- PLANI'EA'flFNI'O DE LENIN. 

(n) Planteamiento del ProblCllla. 

Lenin, tanMdo los cucstionnmientos hechos por los -
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populistas presenta el objeto de su investigación. 

11¿Puede el capitalisno desarrollarse y desarrollarse plena-

m~te, aquí en Rusia donde la mnsa del pueblo es pobre y ~º!!.. 

tinlia BnpObreci!!ndose cada vez. m:is?" (S. 10-7). 

Como plantea Len.in, la falsa pretensión de que no existen -

mercados en Rusia lleva a los populistas a negar la posibili 

dad del desarrollo del capitaliSJ!'O en Rusia, y por lo t.anto, 

y aqui el carácter ideológico y en Jefcnsa del cnpitalismo 

Ruso, a la imposibilidncl de nplicnr la teoría marxista. 

b) . El Planteamiento Te6rico. 

Como base de su análisis, el autor se refiere y expone brev~ 

mente ln sección tercera del Tomo 11 de El Capital: Rcpro-

ducci(n y circulación del capit.al social en su conjunt.o". 

c) Crític.a de l.cnin a las conclusiones hechas por el disertante 

(K:rasin). 

Len.in aclara que como de hecho no ha.'"f conclusiones claras, 

61 las fonmtlar:í a partir del plantcamicnt.o de Krasin: 

(i) "Acabnmos de ver -manifiesta el disertante- de qu6 mo

do se efectúa ln ncunrulaci6n del Sector I, o sea, en -

la producción para los medios de prc:ducci6n ( ••• )esta 
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aorntlaci6n se rcñlizn independicntanente, tanto del -

movimiento de la producci6n de artírulos de consumo.

cano del propio conslJTIO personal, sea de quien fuere". 

(S. 10-12). 

Lenin refuta claramente este planteamiento, .de hecho

no pueden separarse ni aislarse los dos sectores, ya

que ninguno de ellos tiene una dinfunica propia, sino

que la reproducci6n se da en funci6n de la totalidad

y no de sus partes aisladas. 

(ii) El disertante sostiene que la característica fundamC!!, 

tal es la acumulación del Sector I. 

A esto, Lcnin responde que si con ello se quiere enf~ 

tizar el desarrollo de las fuerzas productivns en la

prcxlucci6n y utilización de 1'1nquinaria, el plantcamiC'!!:.. 

to es correcto, pero esto de ninguna manera representa 

Lm predaninio total y unilineal del Sector I sobre el

Scctor II, para lo cual vuelve a hacer referencia a la 

obra de Marx. 

d) Planteamiento de Krasin sobre el desarrollo del Capitalismo. 

(i) Planteamiento de Krasin. 

Según él, en el desarrollo del capitalismo hny que --
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.distinguil-,dos maneJ1:toS en la acumulación de El Cnpi-_

tol! 

-AcUnulaci6n en amplitud. "cuando aba.Tea esferas ya 

existentes del trabajo. despla2ando la economía natu

.rnl. y.ensanchti.ndose a expensas de esta G!tima". (S.10 

-18). 

Acun.tlación en profundidad. "Cuando su runpliaci6n se

realiza independientemente de la econom!a nat:ur.ilJ o

sea, en las condiciones del dcminio cenera! r cxclus!. 

va del distcma capitalista de producci6n". (S-10-19). 

CDmo expone Lenin, el defecto de estos esquemas popUl.istas

Consis-re en visualizar el capitali.5100 ceno algo que se desa 

rrolla aparte del regimen popalar, sin tanar en cuenta quc

cl contexto social en que se dan ar.ibas es el miSJ")O; Lcnin -

pone de manifiesto tal confusi6n, 

Solución Teórica del Problema. -

La. fonna en que Lenin visualiz.a. la solución al problema presentada -

en fonna esqumátíca es la siguiente: 

a) Esquerra ¿e Lcmiñ sobre el desarrollo capitalista en Rusia. 

(i) La fase de Ja producción, dividida en tres ramas (agrio.ilt!!_ 
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ra,; industria ,extractiVa ·e industria de transfonnacit5n). 

(ii)-'Lti'_fase·de-ci.rCu1Bci6n, en la que se dan la canpra y la venta. 

· (iilj ~is productores que parten en su inicio de las mismas con

dic_iones: productores privados e independientes que produ

cen todo para su 01.1tu-constn"OO. 

(iv) Seis estndios de desarrollo en los que de una producci6n de 

auto-COtlSUIIC -inicio-, se va dando: 

La división social de trabajo -cspecializaci6n- y por lo -

tanto, el intercambio de mcrcanc:tas. 

La diferenciaci6n de los productores en base a su producto

y al intercambio del miSl!IO. 

La subordinaCí6n de un::s productores a otros a trav6s de la 

canpra venta del trabajo. 

DI surgimiento y desarrollo del capitalismo (S. 10-23-29), 

b) Deduccicnes del Esquer.ia • 

(i) El concepto de mercado es inseparable al de división so-

cial del trabajo, por lo que los límites del mercado en el 

capitalismo son determinados por la especialización del 

tr<>b.:>jo. 
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"De esto se desprende hasta qu6 punto es errónea la aseve

. :rnci.6n -de que el crec:il!l.i.cnto del mercado en la sociedad C!!, 

.. pitalista, provocado por la especialización del trabajo SQ.. 

cial, debe tener su fin el día en que todos los productores 

naturales se conviertan en productores de mercancías". (S. 

10-32). 

(il) La segunda deducci6n consiste en que el empobrecimiento de 

las masas del pueblo, lejos de obstaculizar el desarrollo

del copitalisoo, representa precisamente su desarrollo, es 

condici6n del mismo y lo refuerza. (S.10-33). 

e) Antilisis Comparativo de los dos esquemas. 

(i) El primer asqucnn, el de Krasin, no explica nada ya que su 

planteamiento accidental, cuya aparici6n se atribJye a su 

irnplwttaci6n por parte del Estado o a que "hemos errado el 

camino11 no da respuesta a las pregWltas planteadas, lo que 

lleva a los populistas a elaborar consideraciones emocionf!:. 

les y reaccionarias. 

(ii) El segundo esqua:na, el de Lcnin, se centra en el paso de -

la economía capitalista, "en la descomposición de los pro

ductores mercantiles en capitalistas proletarios". (S. 10-

53). 

d) Respuesta al Sefior Nicolai-on 
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Nicolai-on planteo que el mayor obst~culo para el desarrollo 

del capitalismo reside en el empobrecimiento del campesinado 

y por lo tanto, en la disminuci6n de su poder adquisitivo, a -

lo que Lenin responde, hólciendo referencia a su esquema. 

"El seílor Nik-on considera el cmnpesinado que quedó arruinado 

gracias al desplazamiento de la producción danéstica por la f!!, 

bril, cano algo holmgénco, orgánicamente tmido, que reacciona 

como Wl solo hanbre ante todas las manifestaciones de la vida. 

''Nada de eso suceJ.e en la realidad. La producci6n mercantil -

no habría podido surgir en Rusia de no haber existido el aisl!!, 

miento de las unidades productoras ( •.• )estableciendo de modo 

individual su relacllin con el mercado". (S. 10-55) 

III. CCM'RASTACICN DE UJXFMBURGO Y LENlli-KAtrrSKI. 

'(AJ ASPECTOS SIMILARES. 

(1) Ambas corrientes parten de la misma fuente constituida por 

la teoria Marxista de la reproduccH5ndcsarrollada m la Sef_ 

ci6n tercera del Tomo II de El Capital, 

(2) Las dos tienen carlicter polémico, valido hist6ricmuente. 

(3) Ambas enfatizan la lucha de clases como factor fundamental 

del desarrollo del capitalisioo. 
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(B) ASPECTOS DIFERENTES. 

(1) El planteamiento mct0do16gico de cada cnfoqUe, en cstns -

obriis. so ·lleva a cabo a 11artir de dos niveles: 

(a) Luxemburgo elabora su a.n1llisis a partir del desarl"2, 

llo del modo de producci6n capitalista a nivel mun

dial y el desequilibrio entre los sectores de la e~ 

namia. 

(b) Lenin y Kautsky, por el contrario, hacen su a.náli-

sis a i>artir del desarrollo del capitalismo a nivel 

nacional y en el equilibrio de ambos sectores. 

(Z) La vrimera enfatiza los factores externos en el dcsarro-

llo y expansi6n del capitalismo, mientras que los segun-

dos consideran fundamental hacer el o.nfilisis de factores 

internos. 

(3) La lucha de clases se aborda en forma diferencial: 

(a) Luxemburgo apoya su tésis en la realización y tr~ 

ferencia de la plusvalia a través de la subordinn-

ci6n de las formas ccon6micas de producci6n no cap!, 

talista, feniXi.cno que se da con el colonialismo, 

neocoloninlismo y el imperialismo, proceso en el 

cual el capitaliS1110 absorbe y dcstn.iye la economía 
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(b) 

naÜmü. inir~icndo' ·la ~nomí.D:· meic3ntil -simple~-· 

para destruirla,. al :implantar ei nodo de produccÍ6n 

capitalista. 

Con rclaci6n a la lucha de clases, Lcnin y Kautsky 

ponen el énfasis en el paso de ln econanía mercan

til simple al capitalisno, visualizado a partir de 

la descomposición del c::impesinado y la subordirul--

ci6n de unos productores a otros a través de la --

ccmpra-vcnta de la fuerza de trabajo, lo que lleva 

a la diferenciación Je clases dentro del cilJl\pcsln:! 

do, ·que es como se inicia el proceso, el cual c:ul-

mina con la industrialit.aci6n de las grandes soci!:, 

dades, donde la lucha de clases se manifiesta en -

la divisi6n social del trabajo. 

Expuesto el material, se pasará 11 exponer algunas reflexiones so-' 

lrre su aplicaci6n a la invcstigaci6n hist6rica. 

Parte B. - OlITERIOS DE APLICACICY'J DE tDS ElD-wrro5 METOOOLOGICCS. 

Como se apunt6 en el apartado A de este apéndice. el análisis 

conceptual de Modo de Producci6n nos proporcion6 los elcmen-

tos para seleccionar y justificar los criterios de pcrioJiz.a-

ci6n del material hist6rico y para ordenar su contenido. 

De la misma manera, el análisis sobre el desarrollo del capi-
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talisrno cctitrado_:cn factores internos o en los cxtcnlos, con.=!_ 

· titú}-6- otri:>- c!Cmi;onto tc6rico import3Jlte para el desarrollo de 

·la i~v~~t1gaci6n. 

Cbn rclacidn a este punto, aunque en la Catuarca Lagwicra se -

d.m ambos cl'Cmel\tos; sin embargo, los factores externos pare

cen St"r los m.1s ..Jctcrmin:tntcs, por tal ra:.6n el plru1tcmniento 

Je Rosa Lw:mburgo sobre "L..1s ..:onJh:iones hist6ric.1s de la a-

..:1J111.1l:J.:i6n•,• cons.t ituirá el runto Je referencia ..:anplcmcntario 

¡\'.Ira e:\lllicar el dcs.1rrolla del capitalismo en la región, so

bre todo en funci6n del anlllisis de los tres µrimeros pcrí~ 

dos¡ ya que el a.n..'ilisis posterior se centra dc.finitivamentc -

en las catcgorias propias del modo de producción capitalista. 

Esta sclccci6n se fundamenta en que 1.1 Comarca Lagunera, awt

quc si se da una disoclaci6n del productor y sus medios de Pl!!, 

ducci6n de acucnlo al modelo planteado por Lenin en "Sobre el 

Problema de los Mercad?s" este fen6mcno tiene un peso espccif!. 

co menor, al de la dcstrucci6n de la cconanía natural, la im¡1~ 

sición del intercambio de mcrcancias r'IOr presiones c.xtcrnas y 

la implantación de la acumulaci6n de capital extranjero; esto 

aunndo a lus características propias del desarrollo de la pro

piedad sobre la tierra en la regi6n qul' adquieren una. modali

dad diferente al resto del pais. 

Así pues, en func.:ión de la dualid.:td de intcr¡1rctacil5n del de-



sarrollo del capitali.sm:> a nivel mundial o nivel nacional, se 

seleccionó la primera alternativa, yn que a mi juicio, Rosa -

Luxemburgo al analizar criticamente la teoría de la reproduc

ci6n ampliada de Marx, aporta llll modelo teórico. aplicable al 

desarrollo del cn~italismo en su etapa imperialista, que en -

grnn medida explica la lucha de clases en el desarrollo histó

rico del capitalismo en La Comarca Lagunera, en particular. 

Además, Lenin en obras posteriores como Imperialismo, etapa su 

perior del capitalismo, coincide en 1TD..lchos aspectos con el -

planteamiento de Rosa 1.J.n:cmburgo. 

Sintetizando, el análisis efectuado en el apartado A sobre -

''modo de producción", se desprenden los elementos significati

vos para plantear los elementos que ordennron el material his

t6rico y que son las siguientes: 

1. Desarrollo de las fuerzas productivas operacionalizadas en 

el qué y c6mo se produce, la división del trabajo y la u

tilización de la tecnología en el proceso de producción. 

2. las relaciones sociales de producción visualizadas en la 

división social del trabajo, las relaciones de propiedad, 

los intereses sociales y sus manifestaciones ideológicas. 

3. Las clases sociales en cuanto a su vinculaciGn con el pr~ 

ceso de producci6n, el régimen de propiedad y la concien

cia de clase, manifestada a través de la ideología. 
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4. 

Pn. cuanto a la periodizaci6n del análisis histórico, el primer critc-
. . 

rio. se define en fwu:i6n del objeto de estudio y que se relaciona con 

el re~art:o agrario en La Laguna. 

De esta manera, la etapa anterior a esta dcmarcací6n histórica se e

laborará en b3.se a dos elanentos: el tipo y objeto de la producci6n 

y a las tnmsfo:nnacíones sufridas en el régimen de propiedad princ.!, 

¡JBlmente de la tierra; esto es, se trata de desarrollar una divi--

si6n del material hist6rico que responda a los elementos integran--

tes del modo de producci6n: fuerzas productivas y relaciones de pro-

ducci6n. 

Así pues, en base a tal criterio, el nn!ílisis hist6rico se limita en 

su inicio a los antecedentes de la fonnaci6n de la Ccmarca que se C1!_ 

racterizan por un proceso de conccntraci6n-desconcentraci6n de la 

propiedad sabre la tierra en la Comarca Lagunera, vinculado a lUl ti

po de producción princip~cntc agricola y minc:ro, ligado a wia acu

mulaci6n primitiva y al atesoramiento, por parte de los ~ropietarios 

de la tierra, que se transfonua en producción agrícol!J. y minera ex--

plotada por capitales extranjeros dentro del modelo de aOJmUlaci6n -

capitalista desarrollado por Rosa Luxemburgo. 

El desarrollo del capitalismo en W13 etapa posterior• se vincula a -

los cambios pranovidos por los medios de comunicación ·el ferrocarril 
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principalmente· y al surgimiento de las industrias en las ciudades 

de ).Crdo,. Gánez Palacio y Torreón y a las transfonnaciones habidas 

en la propiedad. de la tierra, hasta el reparto de las mismas por -

Lázaro Cirdenas. 

la. última etapa. cubre el desarrollo del ejido y su vinculación con 

los n~nratos políticos y administrativos de dominación, hasta la -

crisis de la producción, operacionaliza<la por la escasez del agua, 

el agotamiento de la fertilidad de la tierra y la ineficacia de 

los mecanismos de control del Estado sobre los campesinos. 

Así pues, sintetizando, la periodizaci6n del material histórico se 

plantc6 en cinco periodos: 

a) Los antecedcintes de la fonnación de la Comarcn Lagunera. 

b) Concentración da la tierra: producci6n agrícola y minera artiC!!, 

Inda a la acl.DltUlación primitiva y al atesoramiento de llllOS Clla.!!, 

tos propietarios. 

c) Desconccntraci6n de la tierra: producción agrícola y minera pa

ra exportación. Acumulación de capital de origen externo. sur. 

gimiente de la industria y creación de medios de comunicación. 

d) Reparto de tierras. Expresión abierta de la lucha de clases. 

Transfonnación del régimen de ;lropiedad: Desarrollo del cj ido. 
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e) SujeciOn del. Ejido"a los a·paratos_-pol_ttiéos y· administrativos 

·de ·_domt"nactO~. -_,: Crls_ls 'eccfnOOlié:.o-Pol titea y social.- Proceso 

_de PI-o tétarlzíiclón: del ej tdatarto. 

~e esta manera. se pretendió ordenar et material histórico descrip

tivo recopilado, de cuyo ordenamiento en cuanto a periodizaclOn, y 

ané.ltsis en· cuanto a contenido, surgieron los elementos del probl,.!! 

ma que se contrastaron con el marco teórico expuesto en la tercera 

parte. 
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IS, Rogeneroción: 1900-1928 

Flores, Mogón Ricardo. 2o. Edición. Editorial Ero. México, 1980 

(5) 

1. El Siglo de Torreón 

Septiembre 14 de 1957. Torreón. Edición Jubileo. •eosquefo his_t! 

rico de esto Comarco"'. 
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2, El Siglo de Torre6n. 

3. 

4. 

5. 

•• 

7. 

•• 

Septlemb,.e--15 de \975. S_occlón Cultu,.ol, 

•sonto_-Ar'icÍ de_ ~o-s_·_ ~rlios_• (~,, :i_) · 

•Lo Prime-ro_ tndustr1D• (p, \51 

".'tC6mo s8 forln6 el l~~~r~o·~-~~~ ~e~t_ro. fe-j~~J~~,.¡;,' de To,.re6n1• 
.,-_. ' -- . ·-···· 

• __ --- _- < -·:-. __ , 

(p. \_L;-"'._: ___ :_- __ '.,'-_ _.-·_: '<;:".':-:~-<?.--:-;: ---, , __ ,, 
•Lo FU~d~~i6ñ--d~~-10 Met~~'~¡:.·g1i;·~-~:~:.· ·,'-<P>-~?-1 

:- e-_:_-,_-;-::~ _-, , :· ,. -

-~-' -- ·.·.~~i;;'.;<<~ _,-. --:__-. _ 
-- '··-;__: ,.-.-,,-.e, '-'.-t·~~"°' c•';;,o :.,._;:_-:e 

" 

_ ..:;,-. 

El SlQl;,· de T~-,.~'~6~· 

Enero de ·1975,. -.T~,.r"é6~'. · A...;61la1S-:éc0~6mlci:i de ,9j4·: 

El Siglo de -Toi-,."eón 

Enero de 1976. Torreón. Anól1s1a·Econ6mlco 1975 

El Si9lo de Tor,.oón 

Enero de 1977. To,.,.eón. An6lisis Económico 197ó 

El Siglo de To,.ro6n 

Enero de 1978. Torreón. Anóllsls Econ6mico de \977 

El Si9lo do To,.re6n 

Enero de 1979. To,.re6n. An6llsis Económico 1978 

El Sllso de Torreón 

Enero de 1980. Torre6n. An6lisls Econ6mlco de 1979 

9 •Los Sindlcotos Independientes en lo Comarco Logunoro• 

"' 



(T) 

'º· 

11. 

12. 

Recol"'tllls Pel"'lodlsticos- de Lo Opinión .Y el StlpO de .Tol"'re6n 

1976 • 1990. 

Sobre el problema de los ·Meri:odcis 

V. l. LenJno Siglo XXI Edl~~reS. 
. . . ' 

c~E~~~~~~-'.'. }974'. 

-¡¡_.• 
Sociolog (o y Subdesarl"'ol lo ····-~:.-:::;·· ,-~.: -

4o. Edlcl6n Stovenho{¡~n. ~~doi fo;-~:':' ~;·1't·~>~·ai;~-~~~-~·~;-~ -Tierri_pO-;_--: M6_ic-l~ 
'º• 1977, 

, '---~-c.--.-ce."o-~- ·--;::S.:c_ -~:=::- c.::o
.;.-~,·,-' 

El Siglo de Torreón 

Edlc 16n de Jubl leo .J 9_22-_ 1?_72_._.- __ Te!"_cera -Secc16n._, _' Año--51,-- NO~,; 2. 

Febrel"'O 20 do 1972. 

lJ. (SJn tltolol _El Sindicato y ('11 Consejo Técnico de los Tal lores Gr.é._ 

íleos .fo la N<lti6n. 

M6ic1co lo. de Septiembre de 1937. 

14. Seicto Informe de Gobiel"'no 1982. Sector Laboral. S.P.P, M6iclco, 

1982. 

15,- El Siglo de Torl"'e6n. "Entraron en vlgol"' los nuevos Salarlos MlriJ·-

1. El TroboJodol"' Agl"'lcola en el Municipio de Te><eoco. Estado de M6ideo 

M6ndez. A, J. V. Tesis Profesional. U. 1, A. M6xJco, 1977. 
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1. UNO m6s UNO; M61<leo; D. F. 12-02-78. A. 1 
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