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Quisiéramos señalar que con este estudio pretendimos 

hacer uso de un caso específico para aplicar muestro cono= 

cimiento, difícilmente consolidados a lo largo de un perío 

do que se inicia con los cursos de la Licenciatura en Rela 

ciones Internacionales. Desde entonces hemos empezado a 

participar dentro de la lucha on el terreno de las ideas, 

al paso que vamos fraguando nuestras armas para combatir 

la ignorancia y forjar los anstrumentos de una nueva socie- 

dad.
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INTRODUCCION 

1 

El atruso del campo latinoamericano se ha pensado en los úl 

timos años, por importantes estudiosos de América Latina, como - 

resultado de la dominación de la ciudad. Incluso se ha acuñado 

el término 'colonialismo interno': "las regiones subdesarrolladas 

de nuestros países hacen las veces de colonias internas, y en vez 

de plantear la situación en los países de América latina en tér- 

minos de 'sociedad dual' convendría más plantearla en términos - 

. Y Sería la relación específica -    de colonialismo intern 

campo-c1udad la que explicaría en lo esencial toda la pobreza y 
  

la falta de desarrollo del campo: "Tal vez el mayor obstáculo in 

terno al desarrollo económico y social de América Latina (no al 

crecimiento localizado) sea la existencia del colonialismo inter 

no, una relación orgánica, estructural entre un polo de crecimien 

to o metrópoli en desarrollo y su colonia interna atrasada, sub- 

desarrollada y en creciente subdesarrollo". Y  Contrariando - 

las concepciones de moda en una época sobre polos de desarrollo,Y 

las ciudades latinoamericanas serían polos de subdesarrollo. Su 

  

1/: Ver Rodolfo Stavenhagen, Sociología y subdesarrollo, 2da, ed., 
México, D. P.; Ed. Nuestro Tzempo, 1974, p. 20, 21. El mismo 
término es empleado con el añadido de 1 variante raza y do- 
minzo político-mlitar, por Conzales Casanova, Sociología de 
la Explotación, y en forma similar a Stavenhagen, por 
iovanni Crazianni, América latina, imperialismo y subdesa- 

rrollo, México, D. F., Bd. Diogenes, 1971, 

  

  

2/: Stavemhagen, p. 37. 

3/: Ibid, p. 21. Ver Perroux...



papel consistiría en mantener el atraso y extraer recursos para 

el desarrollo industrial y comercial de la ciudad: "la tesis co- 

rrecta sería: el progreso de las áreas modernas urbanas e indus- 

triales de América latina se hace a costa de las zonas a: A 

arcaicas y tredicionales. En otras palabras, la canalización de 

capital, materias primas, géneros alimenticios, y mano de obra - 

proveniente de las zonas 'atrasadas' permite el rápido desarrollo 

de los 'polos de crecimiento' y condena a las zonas provedoras - 

al mayor estancamiento y al subdesarrollo". Í/ Estas concepcio 

nes, que se ven fortalecidas con las impresiones a 'primera vie- 

ta', tienen su símil y posiblemente su orígen en las concepcio- 

nes dependentistas que mantienen Cardoso, Y Dos Santos, Y Gon 

záles Casanova, Y crazianmi Y y el propio Stavenhagen. Y 

Son una especie de aplicación en lo interno de las concepciones 

utilizadas para explicar la realidad internacional 'dependiente' 

de nuestros países y adolecen del mismo equívoco, muy a pesar de 

frases afortunadas como las siguientes y en general del vigoroso 

y consistente manejo de ideas e información sobre A. L.: "... Si 

la nueva forma de dependencia tiene explicaciones exteriores a - 

la nación, tampoco es ajena a ella la relación interna entre las 

Ibid. p. 23 

Cardoso y Faletto, Dependencia y desarrollo en A. L. 

: Dos Santos, et. al, La dependencia política-económica de A.L. 

Glez. Casanova, op. cit. 

Grazianni, op. cit. 
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clases que la hacen posible y le dan su fisonomía" (subrayado — 

nuestro), 1/ o la siguiente: "las dos dimensiones del sistema - . 

económico, en los países en proceso de desarrollo, la interna y 

la externa, se expresan en el plano social, donde adoptan una - 

estructura que se organiza y funciona en términos de una doble - 

conexión: según las presiones y vinculaciones externas y según - 

el condicionamiento de los factores internos que inciden sobre - 

la estratificación social". L/ Decimos muy a pesar porque el 

elemento interno (para nosotros determinante) lo olvidan estos - 

autores cuando manejan las tesis dependentistas: "Tal enfoque im 

plica reconocer que en el plano político-social existe algún ti- 

po de dependencia de las situaciones de subdesarrollo, y que esa 

dependencia empezó históricamente con la expansión de las econo- 

mías de los países capitalistas originarios... supone en los ca- 

  

sos extremos que las decisiones que afectan a la producción o al 

consumo de una economía dada se toman en función de la dinámica 

y de los intereses de las economías desarrolladas... Desde el 

momento en que se plantea como objetivo instaurar una nación  - 

--como en el caso de las luchas anti-colonialistas-- el centro po 

lítico de la acción de las fuerzas sociales intenta ganar cierta 

autonomía al sobreponerse a la situación de mercado; las vincu- 

laciones económicas, sin embargo, continuan siendo definidas ob- 

jetivamente en función del mercado externo y limitan las posibi- 

lidades de decisión y acción autónomas. En eso radica, quizá, el 

núcleo de la problemática sociológica del proceso nacional de 

10/: Cardoso, op. cit., p. 36 

1/: Ibid., p. 37



  

desarrollo en América Latina". ¿Acaso el dicho centro po- 

lítico de la acción de las fuerzas sociales no encontró primera 

y fundamentalmente una limitación a la "cierta autonomía para — 

sobreponerse a la situación del mercado", en las condiciones de 

su existencia dentro de sus fronteras? ¿no fue la situación in- 

terna en la que ni siquiera existía una nación, donde no existía 

poder económico y político suficiente en esas fuerzas sociales, 

la que condicionó que las vinculaciones económicas continuaran - 

siendo definidas objetivamente en función del mercado externo y 

con límites a sus posibilidades de decisión y acción autónomas? 

éAcaso no fue el nivel de la lucha de clases interna y el deva- 

rrollo interno úel modo de producción capitalista lo que primor- 

dialmente creó esa falta de autonomía? Por supuesto que la vin- 

culación internacional de la economía, la política y la cultura 

influyen de manera importante en los acontecimientos internos de 

  nuestros países, la cuestión no es que rechacemos tal cosa, lo - 

que consideramos impropio es que se haga de dicha influencia la 

causa de nuestra situación interna. Es el proceso de desarro-- 

llo interno del modo de producción cav1talista articulado a otros 

modos de producción dentro de nuestras formaciones sociales, lo 

que determina el grado de 1mfluencia que tienen los acontecimien 

tos y los elementos externos; es, en una palabra, el nivel en - 

que se encuentra la lucha de clases al interior lo determinante 

ón    del alcance de la penetración del exterior. Sólo la confi 

respecto de cómo se produce históricamente el capitalismo, de có- 

mo es un producto que se genera por procesos internos a las for- 

maciones sociales (aun cuando inevitablemente se ven afectados 

  
12/: Ibid, p. 29



  

por la competencia capitalista mundial) puede explicar contradice 

",..en los 

  

ciones como las siguientes, a una página de distanci. 

países subdesarrollados, por el contrario, la industrialización 

es el resultado de la implantación del capitalismo del exterior 

y sólamente aparece en fecha reciente" ... "En México fue la Re- 

  

volución de 1910 que sentó las bases, no solamente de una reforma 

agraria totel, sino también de la 1ndustriulización del país." 1Y 

la confusión que traen consigo las citadas concepciones so- 

bre la dependencia es 1gual a la que incurren las concepciones - 

sobre el colonialismo interno. Su supuesto es que el atraso del 

campo es producto no de la manera en como se genera ahí el pro- 

ceso capitalista, como una articuleción determinada entre modos 

de producción determinados, sino de la domiración de la ciudad, 

que extrae capital, materias primas, alimentos y mano de obra, 

con lo cual produce estancamiento y subdesarrollo (¿no existe - 

un proceso capitaliste en el campo?). ¿Acaso un planteamiento co 

mo el anterior no se vuelve una nube de señalamientos abstractos 

cuando se le acorrala con cuestionamentos sobre el proceso in- 

terno que existe al interior del campo, sobre los modos de pro- 

ducción que ahí se encuentran y sobre las características de su 

articulación entre sí y con la formación social global? 

la dificultad que a un estudiante recien incorporado a es- 

tas discusiones le presentan concepciones como las señaladas, 

  

    13/: Stavenhagen, las clases sociales en las sociedades agrarias, 
. DS. 72) 73.



  

junto con el obstáculo que a la pronta comprensión de estos feng 

menos pone el marcado eclecticismo teórico que existe en las 'cien 

cias sociales', nos condicionó a invertir algún tiempo de búsque 

da y reflexiones antes de aceptar el carácter científico de algu 

na explicación. Incluso sólo después de haber pasado unos meses 

en una región campesina (combinación de los planteamientos teóri 

cos con la investigación práctica) empezamos a delinear la expli 

cación que ahora ofrecemos en este escrito y que se centra en lo 

siguiente: Para comprender la situación de atraso del campo la- 

tinoamericano, sus causas, sus tendencias, en fin, para explicar 

la, tenemos que buscar en el campo mismo pues es ahí donde está 

lo esenciul que le impide o favorece su desarrollo capitalista. 

las concepciones que argumentan que el campo se transforma o - 

permanece atrasado según la introducción o no del capitalismo - 

industrial urbano, o según la influencia benéfica o negativa de 

éste, son concepciones que dan primacía a lo secundario (la in- 

fluencia innegable de este capitalismo urbano sobre los procesos 

económico-sociales del campo) y olvidan lo primario (las condi- 

ciones en que se produce dentro del campo mismo el avance de la 

producción mercantil, la división del trabajo, la especializa-- 

ción, la competenciz, en una palabra, la formación del mercado 

interior). Así también son erroneas las concepciones que enfati 

zan en cuestiones secundarias, como el hecho innegable de que "la 

expansión de las economías de los países caritalistas originarios" 

tuvo importancia para la implantación del capitalismo en A.L., 

de lo cual no se deriva sin embargo que fue su creadora (Tesis 

circulacionistas), o las que enfatizan... el peso excesivo del



  

capital comercial y usurero en lugar de analizar lo fundamental: 

la existencia de modos de producción específicos y su articula- 

ción a nivel de explotación con otros modos de producción deter- 

minados dentro de una formación económica social dada. Este es- 

tudio pretende demostrar con un ejemplo concreto lo correcto de 

las aseveraciones señaladas. 

2 

Adoptar un método para estudiar lo que acontece en el campo 

latinoamericano nos llevó, como ya mencionamos, muchos rodeos, - 

muchas discusiones sobre cuestiones secundarias, sobre un 'cúmulo 

de nimiedades', que sólo pudimos hacer a un lado cuando penetra- 

mos, aunque fuese sólo de manera inicial, en el proceso de desa- 

rrollo capitalista desde un punto de vista histérico-analítico, 14/ 

y cuando vinculamos nuestras reflexiones con una región campesina 

determinada que utilizamos como ejemplo. Lo primero nos permi- 

tió entender lo que pasa en un lugar determinado como parte de 

la historia un12versal, y lo segundo no perdernos en reflexiones 

abstractas sino buscar respuestas específicas a cuestiones que - 

surgen del atraso 'particular' de una región de México: Los Al- 

tos de Jalisco. 

14/: Jenin nos dice sl respecto: "Lo más seguro en las cuestiones 
de las ciencius sociales y lo más necesario para adquirir real 
mente el hábito de abordar de un modo acertado este problema 
sin perderse en un cúmulo de nimiedades o entre la enorme pro 
fusión de conceptos en pugna, lo más importante para poder 
abordar esta cuestión desde un punto de vista científico, es 
no olvidarse de la concanetación histórica fundamental, con- 
siderar cada cuestión desde cl punto de vista de cómo ha sur- 
gido el fenómeno histórico dado, cuáles son las etapas prin- 

. Cipales por las que ha pasado en su desarrollo, y, partien- 
do de este punto de vista de su desarrollo, ver en qué se ha 
convertido en la actualidad", Lenin y Engels, Principio y fin 
de la violencia, p. 165



Por conocimiento histórico-analítico del proceso capitalis- 

ta entendemos que "...en el desarrollo histérico del capitalismo 

resaltan dos momentos: 1) la transformación de la economía natu- 

ral de los productores directos en economía mercantil, y 2) la - 

transformación de la economía mercantil en economía capitalistam,1Y/ 

Si aceptamos la validez del método marxista de conocimiento a es 

te nivel de abstracción y de simplificación de los fenómenos, ten 

dremos que buscar comprender lo que sucede actualmente dentro - 

del campo en función de este proceso histórico. Más ampliamente 

explicado el proceso encontramos que, "la primera transformación 

se efectúa 

en virtud de la aparición de la división social del — 
trabajo, la especialización de los productores indivi- 
duales y aislados dedicados sólo a una rama de la in-= 
dustria. La segunda transformación se realiza en vir- 
tua de que los productores individuales, el producir 
cada uno aisladamente sus mercancías para el mercado, 
se colocan en posición de competidores: cada uno trata 
de vender más caro y comprar más barato, lo que nece- 
sariamente da por resultado el reforzamiento del fuer- 
te y la caída del débil, el enriquecimiento de la mi- 
noría y la ruina de la masa, que conduce a la transfor 
mación de los productores independientes en obreros 
asalariados, y de muchos establecimientos pequeños en 
pocas grendes empresas". 1 

¿Qué tan avanzado está el proceso capitalista en la región 

que pretendemos estudiar? ¿Qué nivel de complejidad adquieren - 

las anteriores frases de lenin cuando se piensa en una formación 

económica social determinada, en donde se articulan varios modos 

15/: Lenin, Sobre el problema de los mdos., ps. 22, 23 

16/: Lenin, Sobre el problema de los mercados, p. 23



de producción? ¿Cómo matiza al proceso histórico general dicha 

articulación, de forma en que tengamos que hablar de predominio 

de una fase de un modo de producción sobre toda la formación, o 

de hegemonía de un modo de preducción sobre el conjunto de éstos? 

¿Las articulaciones posibles, no implican el retraso de ciertas 

unidades de producción y el avance de otras? Estas y otras in- 

terrogantes serán respondidas a lo largo del escrito, introdu-- 

ciendo en el mismo nivelesteórico: de mayor complejidad en los dis 

tintos apartados. Ejemplo serán los conceptos de acumulación - 

primitiva permanento y subcep1talismo, que 1ntroduciremos en el 

apartado 5, del canítulo II, elaborados por Bartra L/ para ex- 

plicar mejor el proceso capitalista en el campo mexicano. 

Pasaremos ahora a señalar las diferencias que existen en el 

proceso capitalista en el campo y en la ciudad, en su conformación 

histórica. Mientras mayor cluridad logremos en esto, mayor do- 

minio de las formas históricas, más podreros entender las parti- 

cularidades, las especificidades que nos interesan en la región 

cempesine que elegimos como muestra. Antes de tocar este punto 

de las diferencias en el proceso en el campo y la ciudad dejemos 

anotado lo que queremos dec1r con producción mercantil y produc- 

  

ción capitalista. Por la primera "...se entiende la organ1zación 

de la economía social en la cual los productos se manu- 
facturan por productores individunles y uislados, que 
se especia cada uno en la elaboración de un deter- 
minado producto, de tal modo que, para satisfacción de 

  

  
11/: Roger Bartra, Estructura igreria y cluses sociales en Mé- 

x100, México, Ed. ERA, 197



las necesidades sociales, es imprescindible la com- 
praventa de los productos (que por esta razón se con. 
vierten en mercancías) en el mercado. Por capitalismo 
se entiende la etapa del desarrollo de la producción 
mercantil en la cual no sólo los productos del trabajo 
humano, sino la misma fuerza de trabajo del hombre se 
transforma en mercancía". 18/ 

Una característica primera y de suma importancia en nuestro 

punto es que el capitalismo se genera y desarrolla en forma 

paralela en la agricultura y en la industria. Esto se olvida re 

  

currentemente y por seguir las primeras impresiones (obviamente 

el campo presenta menos rasgos capitalistas a primera vista que 

la ciudad), se piensa el proceso capitalista como generado en la 

ciudad y exportado al campo. Ya Lenin señaló bien claro que "el 

mercado interior pura el capitalismo se crea precisamente con el 

desarrollo paralelo del capitalismo en la agricultura y en la - 

industria, con la formación de la clase de los patrones rurales 

e industriales, por una parte, y de los obreros asalariados ru- 

rales e industriales, por otra parte. Los torrentes principales 

del movimiento de los obreros muestran las formas principales - 

de este proceso, pero no todas ni mucho menos...” 14 

Algunas consideraciones de Kautsky pueden ser interpretadas 

en el sentido de que el capitalismo es provio de las urbes indus 

triales y a partir de ahí penetra en el campo: "el modo de pro- 

ducción capitalista se desarrolla (salvo en algunas colonias) en 

18/: Lenin, Sobre el probl., op. cit., p. 23. 

19/: Lenin, Desarrollo del Cap1telismo en Rusia, p. 581 
 



primer lugar en las ciudades, y en la industria. Lo más frecuen     
te es que la agricultura eocape a su acción durante mucho tiempor2/ 

Más adelante señala que "...la industria capitalista tiene tanta 

superioridad, que logra eliminar rápidamente la industria domésti 

ca rural, y... el sistema de comunicaciones capitalistas con sus   
ferrocarriles, correos y periódicos, difunde las ideas y los pro 

ductos de la ciudad hasta los rincones más avartados del mundo, 

logrando subordinar a este proceso a toda la población campesina, 

no solamente a la de los alrededores de las c1udades", 2/ En 

realidad, como lo intentamos demostrar en el escrito, la indus- 

tria significó para el agricultor acentuar la "...dependencia - 

del mercado, mas incierto y vele1doso que el tiempo”, 24 sin 

embargo, el surgimiento del capitalismo en el campo y su desa=- 

rrollo tienen su propia génesis a partir del proceso de la divi- 

sión social del trabajo, la especialización, dentro del campo 

mismo, y posteriormente la competencia entre los mismos campesi- 

nos, todo lo cual cres mercado interzor. Por ello es que lenin 

habla de desarrollo paralelo. las costumbres la tradición, la 

  

dispersión, el a1slamiento, entre otrus, son factores que pueden 

hacer más lento el desurrollo áe la producción mercantil en al- 

gunos lugares, y en ellos la penetración del capitalismo indus- 

trial acelera el desarrollo e: 

  

itelista cicrtamente, empero, 

20/: Kausky, lu cuestión agraria, p. 13 

21/: Ibid, p. 15 

22/: Ibid, p. 16



las razones de fondo se enquentran siempre dentro del campo mis- 

mo; por eso Marx señala que "lo lejos que vaya esa descomposición 

del viejo modo de producción" (por el comercio y el capital co- 

mercial) "depende ante todo de su solidez y de su estructura in- 

terna. Y a qué conduce ese proceso de descomposición, es decir, 

que nuevo modo de producción ocupará el lugar del viejo, eso no 

depende del comercio, sino del carácter del mismo modo de produe 
23/ ción. 

  

Sin embargo, el que el proceso capitalista sea paralelo no 

significa que sea 1gual en todos sentidos, Una segunda caracte- 

rística básica para nuestro estudio es que el proceso tiene ras- 

gos diferentes en la industria y en la agricultura: "por su mis- 

ma naturaleza, la transformación de la agricultura en producción 

mercantil se opera a través de una via particular, no parecida al 

proceso correspondiente en la industria. la industria transfor- 

mativa se escinde en ramas diversas, autónomas por completo, con 

sagradas a la producción exclusiva de un producto o una parte de 

un producto. La industria agraria no se escinde en ramas total- 

mente separadas; no hace más que especializarse en la producción 

de uno u otro producto para el mercado, subordinando los restan- 

tes aspectos de la agricultura a este producto principal (es de- 

cir, mercantil)". 24/ Entendido esto, ¿qué características - 

concretas conlleva entonces el desarrollo de la agricultura mer- 

cantil? Lenin nos dice lo siguiente: 

  

23/: Marx citado por Lenin, Des. Capsmo Rusia, p. 169 

24/: Ibid, p. 299



1El inorsmento de la agricultura mercantil crea mercado 
interzor para el capitalismo. En primer lugar, la 
pecialización de la agricultura provoca el Intércambio 
entre las diferentes zonas agrícolas, entre las diver- 
sas haciendas agrícolus y entre los diversos productos 
del campo. En segundo lugar, cuanto más se adentra la 
agricultura en la circulación mercantil tanto más rá- 
pidamente crece la demanda de productos de la industria 
transformt1va, que sirven para el consumo personal, 
por parte de la problación del campo; con tanta más ra- 
pidez, en tercer lugar, crece la demanda de medios de 
producción En cuarto lugar, por fin,se crea deman- 
da de fuerza de trabajo, ya que la formación de peque- 
ña burguesía rural y el puso de los terratenientes a 
la exvlotación capitalista presupone la formación de 
un contingente de braceros y jornaleros agrícolas". 25/ 

  

Con el anterior sustento teórico hemos realizado el presente es- 

tudio sobre los Altos de Jalisco, región que utilizamos a manera 

de ejemplo para corroborar nuestras reflexiones y los plantea- 

mientos teóricos señalados. 

los Altos es una región muy extensa; aproximadamente una — 

quinta parte del Estado de Jalisco. Fue colonzzada principalmen 

te por inmigrantes campos1nos del sur de fspuña, quienes gracias 

a diversos procedimientos lograron adueñarse de toda la región, 

en perjuicio de algunos grandes terratenientes que habían obte- 

nido grandes porciones de tierras como dádivas del Rey de España. 

Cuestiones como la herencia de repartición igualitaria entre to- 

dos los hizos e hijas y la manera individual de producir, han 

  

25/: Lenin, Des. Caps. Rusia, p. 300



contribuído a mentener la tierra dividida en pegueñas parcelas — 

(esto por supuesto, sustentado en una larga duración de un nivel 

de desarrollo precapitelista de las fuerzas productivas y las re 

laciones de producción). Aun cuando, como lo demostramos en es- 

te escrito, los Altos es ahora predominantemente capitalista, 

persisten muchos campesinos parcelarios que otorgan a la región 

esa imagen de vida campirana tradicional que no difiere en muchas 

expresiones del siglo diecinueve. La ideología de la región tie- 

ne entre sus pilares a la religión, la pequeña propiedad, el ais- 

lamiento social y la fuerza de voluntad individual. Es evidente 

que aquí florecen las concepciones que acusan a la ciudad de 

explotar al campo, que argumentan, con diversos grados de comple- 

jidad, que sin ese 'colonialismo interno", el campo y el modo de 

producción mercantil simple (pequeño burgués) construirían una re 

gión tan fuerte y llena de vida como lo fue en el pasado, cuando 

junto con el Bajio constituía la vida de México, llevaba a todo 

el país sus materias primas, sus costumbres, vestimentas, y can- 

ciones, y formaban el orgullo nacional. Fue esta sensación, que 

por lo demás prevalece en la región, la que nos llevó a estudiar 

la como ejemplo de una situación de atraso campesino (aun cuando 

comparativamente con otras regiones del país tenga mayores y me- 

jores recursos naturales). Era algo que a primera vista contra- 

riaba las concepciones marxistas de predominio capitalista en 

toda la formación social mexicana y favorecía concepciones si- 

milares a las de los populistas rusos de fines del siglo pasa= 

do.



Nuestra investigación fue realizada con diversos tropiezos 

durante cerca de dos años. Recorrimos la región varias veces, una 

de ellas durante dos meses, y efectuamos bastante investigación 

directa. En muchos aspectos fuimos construyendo durante todo ese 

tiempo muestro instrumental de análisis y confrontando las con- 

cepciones teóricas con la práctica que nos ofrecía el lugar. 

También utilizamos toda la información estadística disponible y 

las observaciones de quienes habian efectuado algún estudio o 

conocían el lugar. Al final creemos que este es el camino para 

conocer mejor nuestra reulidad.



1. CARACTER MERCANTIL DE LA PRODUCCION 

la vinculación de todo al anterzor bagaje de conocimientos 

teóricos con el estudio concreto de la región de Los Altos re-   
quiere iniciarse con la determinación de la existencia de un co- 

mercio de los productos de la región, del carácter mercantil de 

la producción. Antes de hablar de un proceso como capitalista 

hemos de comprobar la existencia de mercancias, 2/ pues inclu- 

so esto se podría poner en duda al hablar del campo latinoameri- 

cano. Algunos campesinos de la región afirman que lo fundamen-- 

tal de la producción de éste es pura el autoconsumo, Y aunque 

este tipo de aseveraciones sean de carácter predominantemente - 

ideológico, no podemos iniciar el análisis del proceso de forma- 

ción del mercado interior (la especialización, el intercambio - 

agrícola, la demanda de productos de la industria transformativa, 

de medios de producción y de fuerza de trabajo), sin antes dejar 

clara la cuestión de la existencia de un autoconsumo o de una - 

producción mercantil. Por lo demás es lógico que esta necesidad 

se plantée en los estudios sobre el campo debido a las caracte- 

rísticas particulares que ahí tiene el desarrollo mercantil. Por 

una parte, la transformación de la agricultura en producción mer- 

cantil: 

26/: Marx señala sobre esto que: “La riqueza de las sociedades en 
que impera el régimen capitalista de producción se nos apa= 
rece como un 'inmenso arsenal de mercancías' y la mercancia 
como su forma elemental. Por eso, nuestra investigación arran 
ca del análisis de la mercancia", Carlos Warx, El Capital, 
T. I. México, D. F., Fondo de Cultura Económica, 3, Do 

  



"no se escinde en ramas totalmente separedas; no hace más que es 

pecializarse en la producción de uno u otro producto para el mer 

cado, subordinando los restantes aspectos de la agricultura a es 

te producto principal (es decir, mercantil)". 2Y/ La impresión 

que uno recibe aun cuendo la agricultura sea para el mercado es 

de un complejo de actividades, dentro del cual unas sirven a otras 

(subordinedamente, no obstante). Esto, obviamente, ante un ob- 

servador apresurado significa autoconsumo. Por otra parte, en - 

la agricultura realmente de putoconsumo también se observa esta 

complejidad; abundan muchas actividades: "la población de un país 

de economía mercantil débilmente desarrollada (o no desarrollada 

en absoluto) es casi exclus1vamente agrícola; de eso, sin embargo, 

no se debe deducir que se ocupa sólo de la agricultura; significa 

únicamente que la población ocupada en la agricultura transforma 

ella misma los productos de la tierra, que son casi inexistentes 

el intercambio y la división del trabajo". 2/ Así pues, no - 

será la simple observación la que nos sacará de dudas (volvemos 

a señalar que los mismos campesinos de la región se p1ensan mu- 

chas veces como autoconsumidores aun cuando su producción vaya - 

fundamentalmente al mercado). ¿Cómo, sin embargo, emprender la 

dilucidación del asunto en un área tan extensa como Los Altos? 

Su superficie total son 14,454.5 Km”, Cuenta con diecinueve - 

municipios. Evidentemente había que hacer una selección. Esta 

  
27/: Lenin..., El | 

28/: lenin, Ibid, p. 18 

  

Des. del Cansmo. en Rupia, Op. Cit., p. 299 

 



se hizo en base a la distribución geográfica de los mismos, con 

el fin de cubrir toda el área de los Altos, Siguiendo la división 

de la región en subregiones que hizo el Departamento de Economía 
29 

  

del Estado de Jalisco (cuatro subregiones), elegimos uno o 

dos municipios de cada subregión, según aquellos en donde había 

mayor producción agrícola, ganadera o industrial. 20/ De la sub 

región Teocaltiche (1%) elegimos el municipio de Teocaltiche; de 

(2) los municipios de Tepat1tlán y de 
a 

(4) 

la subregión Tepatitlán, 

Arandas; de la subregión de Lagos de Moreno, el municipio 

de lagos de Moreno y de la subregión San Juan, los municipios 

de San Miguel el Alto y Jalostotitlán. Sezs municipios en total. 

Teocaltiche, Tepetitlán, Arandas, Lagos de Moreno, San Miguel el 

Alto y Jalostotitlán. 

El cuadro T nos muestra cl porcentaje de la producción de los 

municipios estuados de la región que participa en el mercado. - 

Sólo tres municipios (San ifiguel, Jelostotitlán y Lagos) y única 

mente en el renglón de la producción agrícola muestran un alto - 

porcentaje de producción consumida en el lugar mismo. Los demás 

comercian sus productos en alto procentaje con otros municipios 

del Estado de Jalisco, otros Estados o incluso con el extranjero, 

es decir, lo comercian fuera del municip10. Los municipios re- 

feridos arriba como 'autoconsumidores' son los que 1) producen 

29/: Consultar el documento, ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL 
rno de Jalisco, Vepartamento de Economia, 1973. 

30/: Esta subdivisión pretende no ser únicamente geográfica, sino 
que reune 51 aspectos. Por ahora, para nuestra selección nos 
interezó por.que facilitaba el camino, sin debatir su validez 
en otros sentidos. Ver Dofe. Subregionales de Jalisco Uo- 
bierno de Jalisco, 1974, Departamento de Economias 

 



mayor cantidad de productos ganaderos (en especial leche); 2) des 

tinan la casi totalidad de dicha producción ganadera a la trans- 

formación o a la venta fuera del municir10. Esto nos dice, por 

lo pronto, que de su producción agropecuaria lo que corresponde 

al ganado es producción mercantil. De los tres, San Miguel y Ja- 

lostotitlán tienen una ínfima producción agrícola (ver cuadro II), 

5,592 mil pesos y 198 mil posos respectivamente, frente a 70,402 

y 59,341 mil pesos de producción ganadera. Este contraste indica 

que los municipios son fundamentalmente ganaderos; existe una es- 

pecialivación ganadera y la agricultura sirve a las necesidades 

de un consumo productivo ganadero; incluso se tiene que importar 

18,9 millones de productos agrícolas para su consumo dentro del 

municipio. 

El tercer caso, lagos de Moreno, tiene una producción agrí- 

cola de 112,000 miles de resos, de la cual se consume internamen 

te en el mismo municipio el 74.3%.  Comparativamente, sin em- 

bargo, se encuentra en une situación similar a los dos municipios 

anteriores: Esto es: la producción ganadera y la producción in- 

dustrial del lugar son sumamente fuertes: 370 331 y 338 215 miles 

de pesos respect1vamente. Es decir, consume no sólo toda la pro 

ducción agrícola interna en forma de mercancía, sino que tiene - 

que importar aun 800 m11 pesos de productos agrícolas más (ver 

cuadro 1). 

los datos anteriores, sin embargo, sólo nos dicen que ob- 

servando con detenimiento los cuadros I y TT, se puede aseverar 

que la producción agrícola, ganadera e industrial de la región
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CUADRO T.- PRODUCCION BuaaA (100% Aproximado) 
(1971 

PRODUCCION EXTERNA 

  

  

(Importación) 

CONSUMO CONSUMO 
MUNICIPIO INTERNO OR EXTERNO | CONSUMO INTERNO 

% % 

SAN MIGUEL 
1. Agricultura 90.0 6.0 
2. Ganadería a) leche 5.8 3.6 90.6 18.9 Mi 

b)Carne 16.7 83.3 (Saldo o gátivo) 

3. Industria 50.0 50.0 

TEOCALTICHE 
1. Agricultura 38.5 (Datos de la 61,5 

(20.0) Presidencia 
Municipal) 80.0 

2. Ganadería asToche 10.7 23.0 60.3 
'arne 26.9 73.1 

3. Artesanías 100.0 

ARANDAS 
1. Agricultura 28.1 71.9 
2. Ganadería £)Lsohe 16.8 44.4 38.8 

Carne 27.0 73.0 
3. Industria nd. 100.0 

(Artesanías) 

JALOSTOTITIAN 
1. Agricultura 100.0 
2. Ganadería a)leche 9.9 24.0 66.0 

b)Carne 30.3 99.7 49.0 Mill, 
(Saldo negativo) 

(Porcino) 8.1 91.9 
3. Industria 60.0 40.0 

TEPATITIAN 
$ 140,4 Mill, 
(Maíz 88.5%) 
1. Agricultura 27.9 72.1 
2. Ganadería a)leche 13,3 45.2 41.5 

b)Carne 16.0 84.0 
(Porcino) 14.5 85.5 

3. Industria 20.0 80.0 
(Artesanías) 100.0  



CUADRO T.- PR 

  

DUCCION INTERNA (100% 
(1971) 
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PRODUCCION EXTERNA 
(Importación) 

Continuación) 

Aproximado) 

  

CONSUMO — means CONSUMO 
MUNICIPIO INPERNO a a INTERNO 

IAGOS DE MORENO 
1. Agricultura 74.3 25.7 $ 28.8 Mi11. 
2. Ganadería 2)Leone 4:8 60.4 3 (saldo negativo) 

b)Carne 17.3 2. 
(Porcino)15.9 84.1 

3. Industria nd, na, 
(Artesanías) 10.0 90.0   
  

Información Especial: 
Sobre la Región de Los Altos (municipio lagos 

Producción de leche 

13 428 597 lts. 

Producción de Carne 

7192 691 Kgs. 

Producción ganaderal total 
(Peso: 

$ 17 324 920.00 

de Moreno) 
Consumo Familiar y Mercado 
lactancia de crías % 

14.21 85.79 
(Nest16 45.3) 

Consumo en el área 

16.5 83.5 

Consumo en el área 

(3 634 217) (13 Bes 762 5) 
4003 7a 02 

  

FUENTE: Documentos del Departamento de Economía del Gobierno del Estado 
e Jalisco, di is Desarrollo Regional y Municipal; Subregiones San 

Juan, Teocaltiche, lagos, Tepatitlión, 1974. La Fuente tiene cier 
tas defi eficiencias en la uniformidad y la regularidad de la infor 

1: mación; por ello los 
pleta. 

Fuente información especial.   

cuadros no tienen toda la información com- 

Aguilar, El Desarrollo Agropecuario en 
Los Atos de Jaliesor Testa 
inédita de Agronomia, Chapingo 
México, 1972.



  

entra al mercado, es producción mercantil. Establecer esta con- 

clusión como punto de partida para el estudio nos permite dese-- 

char desde el comienzo las hipótesis sobre la existencia de una 

economía natural o de autoconsumo con un peso importante en la - 

región. la investigación pasa entonces a dilucidar el carácter 

que tiene la producción mercantil: producción mercantil simple o 

producción capitalista.
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CUADRO IT.- ACTIVIDAD ECONOMICA MAS IWPORTANTE 
VALOR DE LA PRODUCCION Y POBLACION PCONOMICANMENTE ACTIVA 

  

  

(1972) 

' Valor de la Producción Población Eco- 
ES viles de Pesos) nómicamente 

tiva 

SAN MIGUEL (TOTAL) 77 316 
Agricultura 5 592 
Ganadería 70 402 2 509 
Industria 1 322 581 
Servicios 601 

TEOCALTICHE (TOTAL) 135 579 
Agricultura 70 554 
Canadería 39 197) E 
Industria 5 798 2 196 
Servicios 1 208 

TEPATITLAN (TOTAL) 414 393 
Agricultura 140 406; 
Ganadería 273 854) T 652 
Industria 65 2 897 
Forestal 68 3 393 

LAGOS (TOTAL) 870 546 
Agricultura 112 000) 
Canadería 370 331 8 es1 
Industría 388 215 4 601 
Servicios 4 337 

ARANDAS (TOTAL) 273 986 
Agricultura 189 6841 
Ganadería 61 9741 5 368 
Industria 22 328 1 829 
Servicios 825 

JALOSTOTITLAN (TOTAL) 62 777 
Agricultura 198, 

Canadería 59 341 2 109 
Industria 3 238 1 514 
Servicios 1 136 
  

FUENTE: Documentos del Departamento de Economía del Gobierno del 
Estado de Jalisco: Programa Subregional y Wunicipal, Go- 
bierno del Estado, Depto. de Economia. 

13295%9



  

2. LA ESPROTALIZACION EN LA PRODUCCION MERCANTIL 

los cuadros 1 y II también nos revelan la existencia de un 

proceso de especialización en la producción mercantil. En gene- 

ral la región se ha especializado en la producción ganadera, aun 

que existen internamente varzos municipios que tienen un papel - 

de sustentos agrícolas. De los que estudiamos, Teocaltiche y - 

Arandas tienen esta característica (aunque también cuentan con - 

producción ganadera). Teocaltiche y Arandas extraen fuera de su 

ámbito munzc1pal un porcentaje notoriamente más alto que el pro- 

medio de productos agrícolas: el primero vende exteriormente un 

  

61.5%, 3Y/ y el segundo un 71.9%. San Miguel y Jalostotitlán, 

por el contrario, son municipios que están especializados inter- 

namente en la producción ganadera. El primero, cuya producción 

ganadera son 70,402 mil pesos, vende al mercado de fuera del mu- 

nicipio el 90.6%, mientras que de su ínfima producción agrícola 

(5,592 mil pesos) consume el 90% internamente, y aun tiene que — 

importar 18.9 millones de pesos en productos agrícolas. Jalosto 

titlán es un caso similar; posiblemente más acentuadamente gana- 

dero (ver cuadros 1 y 11). Tepatitlán y Lagos tienen alta pro- 

ducción ganadera y alta producción agrícola, aun cuando es mayor 

la primera. Tepatitlán: Producción agrícola 140,406 miles de pe 

sos; producción ganadera 273,854 miles de pesos; Lagos: p.a. 

31/: Este dato es del Doc. “vb. , sin embargo, la entrevista di- 
recta con el Presidente Municipal señala 81%.



112,000 miles de pesos; p.g. 370,331 miles de pesos. la produc 
> 

ción mercantil de estos dos municipios es combinada, incluso La- 

gos, por ejemplo, tiene una producción industrial aun mayor: - 

388,215 miles de pesos. 

Encontramos en los municipios seleccionados un marcado pro- 

ceso de especialización: dos municipios dedicados a la agricul- 

tura, dos a la ganadería y dos con varias especializaciones in- 

ternas: agrícola, ganadera e industrial. 

Determinar la existencia de una especialización en la región 

ha sido el primer elemento para conocer el grado de desarrollo de 

la producción mercantil. Resulta evidente que una región altamen 

te especializada tiene más participación como demandante de produc 

tos que ella no produce y, por lo tanto, es mayor en dicho lugar 

el desarrollo de la producción mercantil.



3. MERCADO DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA TRANSFORMATIVA: 
DE CONSUMO PERSONAL Y DE MEDIOS DE PRODUCCION. 

Otro elemento indicador de la formación del mercado interior 

en la región es la demanda de productos de la industria transfor- 

mativa. Esto presenta fuertes dificultades. Un paseo por la re- 

gión constata prontamente que en las cabezas de los municipios - 

existen muchos establecimientos que venden productos industriales 

de consumo personal. Por ejemplo, en San Miguel el Alto existen 

53 establecimientos para una población global de 17,083 habitan- 

tes. Realmente esta cuestión de la formación de un mercado de — 

productos manufacturados de consumo personal debe sacarse por ex 

clusión; es decir, si las actividades diarias de los campesinos 

absorben todo el tiempo y estas se realizan en la siembra y la - 

producción de artículos para la venta, por la cual reciben ingre 

sos, es lógico que dicha remuneración se utilice para adquirir - 

artículos manufacturados industriales de los llamados de primera 

necesidad. la realidad indica no obstante lo acertado del razo- 

namiento antes dicho, que los campesinos alteños todavía mantie- 

nen buena parte de sus necesidades inmediatas satisfechas por - 

ellos mismos, aun cuando en la compra de productos como ropa y 

calzado, por ejemplo, participen del mercado, sin lugar a dudas. 

Una encuesta con resultados aparentemente contradictorios de una 

Institución universitaria de Jalisco muestra esta situación en 

Tepatitlán, por ejemplo: 

“Los habitantes del Municipio de Tepatitlán son



conscientes de su economía de subsistencia y lo son 
también de la dependencia de lós caprichos de los co- 
merciantes. Ante este problema, el consumo está ba-- 
sado en lo que ellos mismos producen (maíz, frijol, 
algunas veces leche y huevos), pero cuando sus necesi 
dades inmediatas los hacen entrar en contacto con los 
comerciantes, se ven forzados, vor estas mismas condi- 
ciones, a aceptar los precios injustos que les imponen" 32, 

  

En relación al consumo de medios de producción no tenemos in 

formación total del consumo de maquinaria propiamente dicha, úni 

camente obtuvimos datos sobre los productos que se consideran 'in 

sumos', pero que son materia prima, es decir que han sufrido un 

proceso de transformación industrial: fertilizantes, insecticidas, 

  

semillas mejoradas, herbicidas, forragicidas, etc. (Ver cuadro 

III). Los datos son muy disparejos pues no encontramos estadís- 

ticas adecuadas y esta información no es fácil de cuantificar 

en entrevistas directas. De todas maneras, lo que nos interesa 

es tener ejemplos de la existencia de un mercado de productos in 

dustriales de consumo productivo. Sobre el consumo de medios de 

producción nos hemos basado en datos como los siguientes: la pro 

ducción que se hace en forma estabulada representa invariable- 

mente utilización de maquinaria; implica la explotación lechera 

con maquinaria. Lo mismo menos rigurosamente sin embargo, res- 

pecto al ganado de carne que es de raza pura; su explotación im- 

plica la existencia de establos acondicionados, Como ejemplo 

32/: La encuesta fue elaborada y aplicada por investigadores 
del ITESO, Guadalajara, Jalisco, 1973.
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CUADRO IIT.- CONSUMO DE PRODUCCION EXTERNA 

  

  

  

(1974) 

CONSUMO RODUCTIVO 
MUNICIPIO ARTICULOS MANUFACTURADOS PARA AGRICULTURA 

(Insumos) 

SAN MIGUEL 
73.6% 

precio de compra 
18.9 mill. Fertilizantes 1 846 Ton. 

$ 854 Mil. 
Insecticidas 20 Ton. 

$ 36 Mil. 
Semilla Mejorada 6 Ton. 

3 13 Mil. 
Herbicidas 10 Ton. 

3 333 Mil. 

TEOCALTICHE 
Ejidos: Fertilizantes $ 167 932 

Meocaltiche 

El Salitre Tertilizantes $ 49653 
Fungicidas 500 

ARANDAS Fertilizantes $ 20 000 Ton, 
3.7 Mill, 

Insecticidas 2 zon 

Herbicidas “1008 119/6 Ton. 
$ 63 Mi1/3.9 Mill, 

JALOSTOTITLAN Hubo necesidad de importar $ 49.0 Mill 
en productos agrícolas, de los cuales 
$ 98,000 fueron insumos. 

LAGOS DE MORENO 
Valor de la Producción Fertilizantes 16 850 Ton. 
$ 112.1 Mill, 3 13.4 Mill, 

Semilla mejorada 650 Ton. 
$ 2.0 Mill, 

Herbicida 500 Lts. 
s 10 mil,   

FUENTE: INVESTIGACION DIRBOTA EFSOPUADA POR COMPAÑERO  ANTROPOLOGO 
ME SPIN DEL CISINAM, 1973. El cuadro se compone de ejem- 

pios, pues no existía información mayor. Por lo mismo los 
datos no son homogeneos .



diremos que en los municipios fundamentalmente ganaderos, San Mi 

guel el Alto y Jalostotitlán encontramos, eh el primero, 5,127 - 

animales de raza pura en ganado bovino y 32,111 de cruzada. De 

ganado estabulado lechero encontramos 1,740 animales, mientras — 

que en ganado semiestabulado son 18,371. En Jalostotitlán no tu 

vimos datos sobre la explotación de animales para carne, sin em- 

bargo de los animales lecheros encontramos que 1667 trabajan con 

establos estabulados y 6,345 semi estabulados, añadiendo 2,461 de 

ordeña temporal. Es por tanto evidente que hay un mínimo consumo 

de medios de producción en estos dos municipios, el que sin em- 

bargo, es mayor en otros municipios como Tepatitlán y lagos de — 

Moreno, y desciende en municipios agrícolas como Teocaltiche y - 

Arandas. El consumo es bastante irregular, revelando una situa= 

ción de desarrollo en el régimen de producción bastante dispare- 

jo, incluso en municipios como Tepatitlán y lagos. En el prime- 

ro, por ejemplo: 

"Los caminos a las áreas de cultivo, son en su mayoría 
de herradura y brechas, transitables sólo en tiempo de 
secas... la capacidad de almacenamiento para productos 
agrícolas está dada por algunas improvisadas construe- 
cioncs particulares, que por la magnitud de la produc- 
ción resultan insuficientes..." 33 

Veamos. Caminos a las áreas de cultivo, transitables sólo - 

en tiempo de secas; y capacidad de almacenamiento insuficiente. 

Estas son condiciones que afectan la producción, no obstante ser 

uno de los municipios más desarrollados mercantilmente en la 

región. Sigamos adelante: 

33/: Ver documento subregional, ibid, sobre Tepatitlán.



“El 99.4% de la superficie laborada correspondió al — 
maíz, siendo la extensión total cultivada tierra de - 
temporal y humedad. La tecnología agrícola se aplicó 
en 60 mil has, fertilizadas que representan el 99,4% 
del total laborado y por 6 mil has. mecanizadas, 0 - 
sea el 9.9%, para lo que se utilizaron 30 tractores, 
con un promedio de 200 has. trabajadas por unidad", 34/ 

Primero, la siembra es de monocultivo. Esto es importante 

debido a que el ganado (producción más importante en el munici- 

pio) se alimenta de muchos productos más que maíz. Segundo, la 

mecanización del cultivo, 9.9%, es verdaderamente reducida, aun 

cuando la aplicación de la tecnología de fertilizantes haya cu- 

bierto el 99.4%. Y 30 tractores es realmente poco para las nece 

sidades del cultivo. Veamos ahora que sucede con la ganadería: 

“la especie bovina logró un volumen de producción de 
44.6 millones de litros de leche; ordeñándose 6,414 - 
vacas en explotación estabulada, 8,349 en semi-estabu 
lación y 13,318 de ordeña temporal... se carece de ba 
ños garrapaticidas y existen 3 médicos veterinarios - 
que prestan servicio en forma particular". 35, 

Aquí la producción estabulada es un porcentaje alto: 6,414 

vacas. Sin embargo es menos que la producción no estabulada, En 

la industria sucede lo mismo: 

“las principales empresas industriales producen car 
nes frias, tequila, sombreros de palma, produe tos lác- 
teos, forrajes para ganado, mosaico, ventanería, im- 
plementos agrícolas y tnbique. los principales. proble 
mas que afronta la industris local se refieren a 
ficiencia en la conercielización de sus productos, en 
el abastecimiento de energía eléctrica, insuficiente 
agua, falta de personal especializado... las 

      

34/: Ibid. 

35/: Documento subregional



  

carncterísticas más importantes son 21 personas econó- 
micamente «activas por establecimiento; 170,683 pesos — 
de capital, ¡invertido en cada uno, y 7,996 pesos por -— 
persona. 36/ 

  

las anotaciones anter1ores demuestran a manera de ejemplo - 

que aun el mercado interior de medios de producción es precario, 

disparejo e inestable. Sin embargo, existe. Existe también co- 

mo veremos después, sin lugar a dudas capitalismo consumido coti 

dianamente en la región. El grado y la cantidad, lo que Lenin 

llamó la extensión y la profundidad del capitalismo lo estudia 

remos en páginas posteriores, por ahora sólo nos interesa resal- 

tar las características generales que guarda al consumo de medios 

de producción, un aspecto importante de la formación del mercado 

inter1or de Los Altos. En lagos de Moreno la situación es espe- 

cial. Dos datos bastarán para demostrarlo; 

  1) De la extensión total cultivada, el 42.1% correspon- 
dió a tierras de temporal y humedad y un 57.5% a terre 
nos con riego, donde la tecnología agrícola se aplicó 
en 72,910 has. fertilizadas que representan el 99.2% 
del total laborado, en 42,810 has. sembradas con semi- 
llas mejoradas que constituyen el 58.2% y en 70,00 
mecanizadas O sen el 95.2% para lo que se utilizaron — 
500 tractore: “ (esta última información creemos que 
está orecstinadas no obstante la dejamos como ejem= 
plo)-ncta nuestra. 37, 

  

2) "Este municipio es uno de los mejor situados del país 
(industrialmente), indudablemente el primero del Esta- 
do, ya que en él confluyen las más grandes troncales 
carreteras del país; cuenta con la infraestructura fí- 
sica adecuada para una buena localización industrial 

36/: Ivia 

31/: Documento Subregional, LAGOS.



y puede constituirse en un centro productor, Tal vez 
la escasez de agua y la falta de recursos más diversifi 
cados, le hayan impedido un desarrollo industrial más — 
acelerado. Actualmente existen 115 establecimientos 
industriales, destacándose la planta Nestlé, fábricas 
de queso la Danesa, El Fuerte y L. de M.; Swismex, que 
produce aspersores, equipos contra incendios y otros 
productos metálicos; 3 fábricas de calzado; harinera — 
de lagos..." 38/ 

Queda demostrado que existe consumo de medios de producción 

en la región. Su disparidad forma parte de lo que se llama "de- 

sarrollo desigual y combinado" del capitalismo, que por ahora no 

pretendemos estudiar. 

36/: Ivia



4. Proceso de descomposición del campesinado: de - 
transformación de la fuerza de trabajo en mercan 
cía. 

“Como unidad de proceso de trabajo y pro- 
ceso de orezción de Valor, el proteso da 
roducción es un proceso de producción - 

e mercantías; cono unidad 86 proceso de 
trabajo y de proceso de valorización, el 
proceso de producción es un proceso de - 
roduoción. cepitalista, la forwa capita- 

Esta de producción de mercancías". 39/ 

  

  

Modos de producción y clases sociales. 

Hasta aquí hemos seguido la pista de la producción mercan 

til; indudablemente, según nuestras observaciones, los produc 

tos que se generan en Los Altos de Jalisco son mercancías. - 

Pero, el capitalismo significa que no sólo los productos sino 

la fuerza de trabajo misma se convierte en mercancía. Esto es, 

por lo demás, el sustento de la producción de plusvalía y de 

la acumulación de capital, por tanto, del 1ncremento de la - 

producción de medios de producción, clave del capitalismo. Por 

ello, el siguiente aspecto a estudiar es el proceso de prole- 

tarización en el campo, de descomposición del campesinado: 

",.. 'liberar' a una parte de los productores de sus 
medios de producción supone necesariamente el paso 
de estos últimos a otras manos, su transformación en 
capital; supone, por tanto, que los nuevos dueños de 
esos medios de producción producen en forma de mer- 
cancías los mismos productos que antes eran consumi- 
dos por el productor mismo, es decir, que amplían el 
mercado interior; supone que, al ampliar su empresa, 
estos nuevos propietarzos demandan el mercado nuevos 
instrumentos y materias primes, medios de transporte, 

39/: Marx, El Capital, op. cit., p. 147.



etc. así como artículos de consumo... el campesino 
patriarcal... cuanto más se arruina tanto más se ve 
obligado a recurrir a la venta de su fuerza de tra- 
bajo, mayor es la cantidad de medios de existencia 
(aunque estos sean más míseros) que debe adquirir 
en el mercado". 40/ 

Al pasar al punto en el que dehemos mostrar el grado de 

transformación de la fuerza de trabajo en mercancía hemos lle 

gado al objeto central de la investigación. Aquí las condi-- 

ciones de Roger Bartra son de importancia fundamental. En su 

estudio L/, demuestra lo erroneo de concebir principalmente 

el criterio de propiedad para establecer las clases sociales 

y su proceso de transformación; el criterio en el que "... las 

clases sociales en el campo se definen sobre todo en relación 

con la propiedad de la tierra y por la extensión de esta pro- 

piedad" 42/. También demuestra la inconsistencia del enfoque 

que "... considera como elemento fundamental de la definición 

de clase social el lugar ocupado en un sistema de producción 

(cuando este criterio se sobrepone 

  

históricamente determinado 

  

a la realidad) ... cuando "se define al sistema de producción 

como capitalista tout court y por lo tanto sólo se acepta la 

existencia de dos clases: la burguesía y el proletariado" 44 

Los conceptos de modo de producción y de articulación de modos 

de producción en una formación social determinada, en una estructura 

40/: lenin, Desarrollo del Capitalismo en Rusia, op. cit., p. 20 

: posgr Bastra, Estructura Agraria y Clases Sociales, México 
D. F., Ed. Era, 1974. 

£/ 

42/: Ibid, ps. 147, 148 

43/: Ibid, p. 148



  

en la que varzos modos de producción se relacionan, son el sus 

tento que sste autor utiliza para conocer las clases sociales 

existentes. En un capítulo de su libro dedicado precisamente 

a esta cuestión propone una metodología concresa y práctica pa 

ra la interpretación de los sistemas de producción agrícola; - 

los elementos fundamentales son "datos detallados de los insu- 

mos y la producción a las unidades agrícolas" £%/, la utiliza 

ción de dichos datos se traduce en un criterio científico para 

la determinación de la existencia de modos de producción en - 

las unidades de producción de una región, zona o país determi- 

os de este trabajo, 

  

nado. El carácter limitado de los objeti 

impidió efectuar una investigación de campo como la que la me- 

todología señalada por Bartra requiere. Esto nos ata de todos 

lados para elaborar conclusiones definitivas sobre cuestiones - 

tan importantes como los procesos de transformación de la fuer 

za de trabajo en mercanciaí de descomposición del modo de pro- 

ducción mercantil simple y de conformación del modo de producción 

44/: Es decir, datos sobre CM; Gastos en cupital constante - 
efectuados en dinero, que incluyeron semillas, compra de 
Semuimaris, combustible, fertilizantes, pago en efeci4vo 
de renta de la tierra, agua, etc.; D: capital constante 
imputado, desgaste de la maquinaria y los instrumentos, — 
etc.; C: capital constante total gastado en el ciclo anual; 
ño: renta de la tierra imputada, de acuerdo a las rentas 
pagadas en la región; Rm: renta de la tierra efectivamente 
pagada; Vs: capital variable pagado en dinero (salarios); 
Vo: capital variable imputado, de acuerdo a los salarios 
regionales para el tipo de trabajo desempeñado, y calcu- 
lado de acuerdo al número de jornadas definitivamente em 
pleadas en el ciclo agrícola considerado; P: valor de la 
producción total, a precios corrientes en el mercado; Pc: 
Valor de la producción no vendida (consumida) a precios 
corrientes en el mercado; capital poa comprometido". 

5 Bartra, Est. agraria y clases... pS.



  

capitalista; de descomposición del campesinado en burguesía y 

proletariado rurales, y por consiguiente que, del papel en estos 

fenómenos tiene el capital comercia] y usurero; de la explota- 

ción.de un modo de producción por otro a través del intercam-- 

bio desigual, etc. Así también, de fenómenos como los de acu- 

mulación primitiva permanente y subcapitalismo. Trataremos,.- 

sin embargo, de utilizar rigurosamente los escasos elementos a 

nuestro alcance para ejemplificar las características del pro- 

ceso de descomposición del campesinado en Los Altos de Jalisco, 

y poder aludir a fenómenos que se producen colateralmente con 

dicho proceso y que se explican tanto por la existencia de los 

modos de producción mercantil simple y capitalista, como por -= 

su particular articulación en la región. 

Estudio en San Miguel el Alto. 

Como información general para todos los municipios tenemos 

de dos tipos: investigación directa y datos estadísticos ya ela 

borados por el Departamento de Economía del Estado de Jalisco y 

la Secretaría de Industria y Comercio. Con la investigación - 

directa se logró conformar un censo de propiedad por habitante 

que contiene registros de propiedad, dimensión de los predios 

y la relación entre predios y porciento de propietarios. Algu 

nas veces se obtuvo el número de animales y habitantes por pre 

dio y la cantidad de producción. Los entrevistados fueron los 

registros censales, los presidentes municipales, los veterina- 

rios y las personas conocedoras del pueblo, además de los



propios campesinos. Por otro lado, de la 1nvestigación estadís 

tica se obtuvieron datos para 1960, algunas veces para 1950, 

acerca de 1) el tipo de propiedie de los predios (privada o eji 

dal); 2) las personas ocupadas en el predio y su clasificación 

(productor y sus familzas, aparceros, jormuleros y peones o em- 

pleados y trabajadores de otras categorías); 3) los capitales; 

4) las características culturales de las tierras de labor y 5) 

el valor total de la producción agrícola y ganadora LY, odos 

estos datos están principalmente en los cuadros del IV al X. 

El valor de esta información puede verse utilizando como ejem- 

plo un municipio de los seleccionados: San Niguel el Alto. 

En general la región tiene una historia la llamada de 'pe- 

queña propiedad' (de pequeña burguesía diríamos, sin identificar 

propiedad con clase) que se remonta al siglo pasado, cuendo sir- 

vió como tierra de colonización de imigrentes del sur de España 

y cuando se establccicron las bases de administración de gran- 

des latifundios que dividían el control primero (y la propiedad 

después) entre varias familias que a su vez controlaban a varios 

arrendatarios. Un proceso interno de derrumbe del poder polí- 

tico y económico de estos latifundistas durante el siglo XIX, 

terminó por crear la llmmada pequeña vropiedad campesina tanto 

por las luchas políticas nacionales y regionales, como por la 

misma organización familiar interna (se casaban entre si, la 

herencia se repartía igualitarzamente entre todos los descen- 

dientes), proceso que se aceleró con la Revolución Mexicana de 

45/: Censo de la SIC (Censos Agropecuarios privado y ejidad por 
municipios) 1950, 1960,



  

1910 16/, ta propiedad ejidal casi no existe en la región. El 

caso de San Miguel es representai1zvo de lo antes dicho. 

  

superficie has. 

PROPIEDAD TOTAL 792 37 m2 

PROPIEDAD PRIVADA 751 37 375 

PROFIEDAD EJIDAL 1 337 

OTROS - - 

(Censo de la SIC para 1960) 

Según info-mación del Documento Subregional de Jalisco la 

superficie total para 1970 era de 75 737 has. Esto significa 

que los datos para 1960 de la SIC estaban equivocados o que el 

municipio 2reció casi el doble en d1ez años. En todo caso, las 

has. ejidales para 1970 seguían siendo 337. Nos reduciremos - 

por tanto al análisis de la proviedad privada. 

SUPERFICIE 75 400 has 

PROPIEDADES PRIVADAS 4 342 

PROPIETARIOS 2 445 

Para obtener la distribución de propietarios según la - 

46/: la historia de esta región puede estudiarse en los varios 
escritos de historia que se han publicado en el Estado de 
Jalisco y en otros de mayor comercialización como el libro 
Regiones y Ciudades en América latina, por Jean leyer y 
otros, . Setentas M, México, F. 1973.



dimensión de su propiedad se hizo una clasificación que contó 

con la colaboración de dos compañeras antropólogas 4/, 1a cual 

es una muestra del 50% de los predios: 

EXTENSION : menos de 1 ha. 

PROPIETARIOS: 340 

en 1 predio: 328 
en 2 predios: 11 

3 3 1 

EXTENSION : de 6 a 15 has 

PROPIETARIO? 

  

207 

en 1 predio: 165 
en 2 predios: 32 

3 3 8 

4 : 2 

10 3 1 

en 
en 

en 
en 

1 

2 

de la 5 has. 48/ 

322 

predi 
predios: 

  

de 16 a 30 has. 

171 

predio: 
predios: 

118 
29 
13 

47/: Las compañeras del grupo del CISINAH as realizó una in- 
vestigación en Los Altos durante 1972 

48/: Una yunta, es decir, lo mínimo de cultivo agrícola para 
subsistencia (según declaraciones de los propios campe- 
sinos



    

EXTENSION : de 31 a 50 has de 51 a 100 has. 

PROPIETARIOS: 186 112 

en 1 predio: 106 en 1 predio: 55 
en 2 predios: 54 en 2 predios: 27 , 

3 : 18 3 : 18 
4 6 4 6 
5 2 5 1 
6 1 6 23 7 
7 1 7 2 1 

EXTENSION : de 101 a 200 has más de 200 has 

PROPIETARIOS : 82 19 propietarios 

en 1 predio : 35 
en 2 predios: 19 

3 : 11 

P
a
u
.
 

P
u
r
a
 

la clasificación anterior no incluye observaciones sobre 

la propiedad "familiar". Sin embargo, compañeras antropóloges 

efectuaron una investigación detallada en un área determinada 

de San Miguel en la que se encontró a 26 personas con el primer 

apellido Franco, mismas que conjuntan 2 029 has. Así mismo, se 

encontraron casos de control familiar en donde existen a) ocul 

tamiento por herencia; b) ocultamiento por falseo de datos; 

c) el jefe de familia controla la actividad de las propiedades



  

repartidas. Estas son situaciones que afectan la diferenciación 

de pequeños propieterios, empero, por ahora las extraeremos de 

nuestro análisis, pues no podemos determinarlas con precisión. 

Hechas las anteriores advertencias, encontramos que de la mues 

tra de 1439 propietarios, sólo los que tienen menos de 25 ha., 

y ampliando bastante hasta 30 has., pueden considerarse peque- 

ños propietarios con economía familiar, cultiven o crien gana- 

do para carne o leche (generalmente combinan). La investigación 

directa nos reveló que en la zona un hombre puede trabajar de 

5 a 6 has. --con tractor posiblemente hasta 50-- y una fami- 

lia puede controlar hasta 25 has. máximo en las condiciones de 

  

la tecnología predominante. 

El total de pequeños propietarios en una clasificación burda se- 

ría: 

H de propietarios hasta 30 has.: 1 040: 70.9% 

Los grandes propietarios, de más de 30 has., serían: 

H de propietarios de más de 30 has.: 399: 27.7% 

Esta es en realidad la visión que predomina en la mayor parte 

de los observadores de la región: una gran mayoría de pequeños 

propietarios (70.9%) y sólo una minoría de grandes propietarios 

(27.1%) 

Penetrando más a fondo en los datos encontramos que de 6 

a 15 has. existen 43 propietarios con más de un predio, incluso 

existe uno que tiene 10; de 16 a 30 has. existen 53 propietarios



con más de 1 predio. De esta manera, a la suma de 1 040 deben 

restársele 96 propietarios con un resultado de 944, Así, la - 

conclusión sobre esta primera diferenciación entre pequeños y 

grandes propietarios de San Miguel es que el 66.7% únicamente 

son propiedades econ posible economía familiar y el otro 34.3% 

constituye la gran propiedad. 

la pequeña propiedad, a su vez, tiene que diferenciarse de 

la siguiente manera: a los propietarzos de menos de 30 has. - 

han de restarsele los de menos la 5 has.: 340 de menos 1 ha. 

+322 (menos 5) de la la 5 has.: 340 + 317, 1gual 657 propie- 

tarios. Es decir, de los 944 pequeños propietarios, 657 tienen 

una situación de la que el Centro de Investigaciones Agrarias 

denomina de 'infrasubsistencia y subfamiliar'. Son los propie 

tarios de la 5 has. Conforman el 45.6% del total. Además de 

pequeños propietarios son gente que "... en su mayoría trabaja 

en otro lado como med1ero, herrero, etc... incluso por inunda- 

ciones o sequía abandonan su cultivo. Generalmente tienen dos 

o tres vacas y gallos de pelea, y la mayor parte de las mujeres 

hacen bordado como complemento de la economía familiar" (obser 

vación del Presidente municipal de San Miguel y de algunos cam 

pesinos). De esta manera, el sólo análisis de la extensión 

de la propiedad de la tierra nos lleva a concluir (restándole 

65.7% de pequeños propietarios el 45.6% anterior: 20.1%) que en 

San biguel el Alto existen: 

PROPIETARIOS DE 'INFRASUPSISTENCIA Y SUBFAMILIARES!: 45.6% 

 



  

  

2143 - 

PROPIETARIOS FAMILIAR 20.1% 

GRANDES PROPIETARIOS —: 34.3% 

Añadiremos ahora los elementos obtenidos de la información esta 

dística indirecta, con la aclaración que la lentitud de la ela- 

boración de los censos agrícolas, ganaderos y ejidales por muni 

cipio (aun no están los de 1970) y su escaso contenido de datos, 

nos impide considerar los elementos necesarios para determinar 

el modo de producción dentro de las unidades productivas. Sólo 

tenemos a la mano los censos por municipio de la SIC, para 1950 

y 1960, con los que intentaremos hacer una interpretación, por 

más que sus limitaciones sean obvias (cuadros del IV al X). 

Lo primero a considerar es que para el municipio de San - 

Miguel la superficie censada no es la superficie total (51 279 

has. para 1950, con 883 predios; y 37 712 has. para 1960, con 

752 predios).
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CUADRO V.- CAPITALES E INVERSIONES 

  

  

(1950) 

TO TAL OBRAS MAQUINARIA, IM 
HONICIELO VALOR INVERSIONES  HIDRAULICAS  PLEMENTOS Y VE 

HICULOS 

SAN MIGUEL 29 664 790 17217 374 291 834 507 
+ de 5 Ha. 27 700 906 14 985 374 291 809 239 
5 o menos 1 206 220 - - 22 988 

Ejidos 437 126 2 232 - 2 280 
Ganado en Poblaciones 320 538 - - : 

JALOSTOTITLAN 39 164 582 31060 327 785 774 058 
35 953 499 30860 327 785 762 707 

5 o menos 1 282 891 - - 10 951 
tido 109 957 200 - 400 
Gagedo on Poblacio=1 818 235 - - - 

TEOCALTICHE 47 992 729 78821 2 081 254 2 214 714 
+ de 5 Ha. 31 767 962 34 544 1 128 898 1 836 193 
5 o menos 1 091 626 - - 21 976 

Ejids 12 264 243 44 277 952 356 356 545 
Gegado en Poblacia 2 868 898 - - - SS 

ARANDAS 15 006 251 3246 253 120 185 042 
+ de 5 Ha. 13 222 536 3 246 253 120 180 326 
5 o menos 395 611 - - 4 426 

Ejidos 99 505 - - 290 
Ganado en Poblacia 1 288 599 

TEPATITLAN 10 123 143 1 280 129 754 123 143 
+ de 5 Ha. 9 648 429 1 280 129 754 118 743 
5 o menos 127 453 - - - 

Ejádos 247 879 - - 4 400 
Ganado en Poblaciones - - S - 

LAGOS DE MORENO 18335254 26454 222 252 418 559 
+ de 5 Ba. 13 396 223 26454 218 150 384 571 
5 o menos 1 003 955 - - 17 166 
Ejid 2 516 463 - 4 102 16 822 
Gagaso en Poblacio= 1 416 613 - - - 
  

FUENTE: III. Censo Agrícola Ganadero y Ejidal. 1950, SIC, Dirección 
General de Estadística, Jalisco, México, D. F., 1965.
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CUADRO VI.- PERSONAS OCUPADAS EN LOS PREDIOS, EN TIERRAS NO: EJIDALES 
(1950) 

  

FAM z LIA A ES T o T A L 
MUNICIPIO DE 15 0 MA: MENOS DE 15 DE 15 0 MAS MENOS DE 15 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
  

SAN MIGUEL 1 254 199 246 130 2 368 570 272 135 

+ de 5 Ha. 1 204 194 246 130 2 237 97 272 135 

5 o menos 35 - - - 101 - - - 
Ejidos 15 5 a - 30 75 «e - 

a 847 30 123 10 2 225 30 164 10 

5 Ha. 829 21 123 4 2 176 21 164 

5 9 'nenos - - - - - - - - 
Ejidos 18 9 - 6 49 9 - 6 

TEOCALTICHE 1 587 145 393 124 5 902 151 487 124 

+ de 5 Ma, 1 218 13 282 7 4715 14 368 7 
5 o menos 137 - - - 403 - - - 

Ejidos 132 132 111 117 784 137 119 117 

ARANDAS 2 139 295 875 168 4 794 302 939 173 

+ de 5 Ha. 2 070 293 875 168 4 525 300 932 173 

5 o menos 67 > - 189 - - - 
Ejidos 2 2 - - 80 2 7 - 

TEPATITLAN 2 620 202 409 29 7 354 218 733 30 

+ de 5 Ha. 2.478 202 409 29 6998 218 733 30 
o menos 102 - - - 295 - - - 

Salas 40 - - - 61 - - - 

LAGOS DE 
MORENO 2301 472 1123 256 9119 657 1 504 381 

+ de 5 Ha. 1 633 199 514 120 6 334 360 855 245 

5 o menos 7 - - - 220 se - - 

Ejidos 591 273 609 136 2 565 297 649 136 

  

FUENTE: III. Censo Agrícola Canadoro y Ejadal. 1950, SIC, Dirección General de 
Istadística, Jalisco, léxico, De Po 1965.  
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CUADRO VIT.- CARACTERISTICAS CULTURALES DE LAS TIERRAS 
DE LABOR 
(Has.) 

1960 
  

BENEFICIADA CON 

  

SUPERFICIE TIERRA ABONOS, FERTILI MUNICIPIO q curmivana  COSECHADA EN DESCANSO ZacreS*y MEJORA 
DORES 

SAN MIGUEL 13 073 7 780 6 330 5 387 1 761 
+ de 5 Ha. 12 498 7 369 5 919 5 223 1 761 
5 o menos 238 124 124 114 = 

Ejidos 337 287 287 so - 

JALOSTOTITLAN 14 096 7 066 6 991 7 056 2 585 
+ de 5 Ha. 13 415 6 525 6 520 6 894 2 533 

o menos 454 369 369 85 - 
Ejidos 227 172 102 77 52 

TEOCALTICHE 25 913 15 153 14 067 10 791 141 
+ de 5 Ha. 18 337 11 874 11 434 6 490 61 
5 o menos 761 393 389 372 - 

Ejidos 6 815 2 886 2 244 3 929 80 

ARANDAS. 23 205 19 061 14 243 6 606 13 571 
+ de 5 Ba. 21 705 18 321 13 541 5 846 13 571 
5 o menos 891 490 487 401 - 
Ejidos 609 250 215 359 - 

TEPATITLAN 18 612 28 256 12 886 14 640 7 099 
+ de 5 lía 18 274 27 324 12 563 14 046 7 099 
5 o menos 98 184 97 86 - 

Ejidos 240 748 290 508 - 

LAGOS DE 
MORENO 30 506 26 864 20 032 3 999 2 900 
+ de 5 Ha. 15 030 12 196 9 660 3 134 1 990 
5 o menos 459 276 276 183 - 

Ejidos 15 017 14 392 10 096 682 910 

  

    FUENTE: IV, Censo Agrícola Ganadero y Ejldal. 1960, SIC, Dirección 
General de Estadistica, Jalisco, México, D. F., 5.
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Capitales. 

Empecemos por los capiteles (implementos, vehículos y ma- 

quinarias, y obras hidráulicas). Para 1950 los predios censa= 

dos tenían 15 006 miles de pesos en capitales; para 1960, - 

39 849 miles de pesos (ver cuadro V); es decir, un aumento ma- 

yor que el doble se produjo en diez años. La proporción en rea 

lidad es sumamente mayor s1 se considera que la superficie in- 

cluida en el censo de 1950 es mayor que la del de 1960 en 13 567 

has. Desglosando los rubros del capital encontramos el incre- 

mento de capital en las unidades de producción en una propor- 

ción aun mayor: 

1950 1960 + (miles de pesos) 
Vehículos, implementos % de incremento 

y maquinaria: 185+ 950+ 513 

Obras hidrául1cas: 253+ 689+ 272 

Desglosando ahora por el tamaño del predio encontramos que las 

unidades de 5 has. o más aumentaron de 13 222 miles de pesos en 

1950, a 37 26% miles de pesos en 1960. Esto, por supuesto, no 

lleva diferenciado lo que sucede entre lo que nosotros consi- 

deramos predios familiares y grandes prop1edades. De tenerlo, 

es probable que la concentración y el aumento de capital fuese 

mayor en las segundas. Las propiedades de menos de 5 has. pasa 

ron de 395 miles de pesos en 1950 a 780 en 1960. Es decir, — 

que en las unidades mayores de 5 has. el porciento global de - 

aumento de capital fue de 283%, mientras que en las de menos - 

5 has. fue sólo de 197% (siempre considerando que se abstrae -



la diferencia de superficie incluida en los censos, menor en el 

de 1960, por lo que el porcentaje para 1960 debería ser mayor). 

Clasificación de los trabajadores. 

En el cuadro VI tenemos que para San Miguel, la variación 

entre 1950 y 1960 del porcentaje de personas que pertenecen a 

la familia en relación con las personas totales ocupadas en el 

predio es de un 15% menos. Para 1950 el porcentaje fue de 61% 

y para 1960 de 46%. Hubo, entonces,un aumento de trabajadores 

no familiares: aparceros sujetos al productor, jornaleros y - 

peones, empleados y trabajadores de otras categorías. La can- 

tidad total de personas en esta situación se encuentra en los 

predios mayores de 5 has.; todos los de menos extensión tienen 

como trabajadores al productory a sus familiares. la varia-- 

ción del porcentaje en los predios mayores de 5 has. es de 62% 

para 1950 a 44% en 1960. 

Valor de la producción agrícola. 

En el cuadro VIIT encontramos un incremento del valor de 

la producción agrícola, forestal y animal. Para 1950, de - 

2 TL2 miles de pesos en una superficie de 51 279 has., pasó a 

11 236 miles de pesos en una superficie de 37 712 has. para 1960. 

El aumento de valor en la producción se hace más notorio cuando 

se analizan por separado los predios de más de 5 has. y los de 

menos. En los primeros, el valor total de la producción varió
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de 2 712 miles de pesos a 10 143 miles de pesos, en las dos dé 

cadas, es decir, una variación de 374% (a pesar de la diferen- 

cia en superficie). Mientras tanto, en los predios de menos - 

de 5 has. la variación fue de 172%. Como según dejamos asenta 

do varzos apartados atrás, San Miguel es un municipio especia- 

lizado en la ganadería, interesa observar los cambios en este 

aspecto de la producción. En 1950, el valor de la producción 

animal fue de 1 760 miles de pesos, mientras que para 1960 fue 

de 6 255 miles. Sobre todo, el incremento se concentró en las 

unidades mayores de 5 has., en las que la variación fue de 871 

miles de pesos para 1950, y pasó a 5 575 miles para 1960. La 

producción agrícola también aumentó en total de 1 920 miles de 

pesos para 1950 a 4 981 miles para 1960, y en las unidades ma- 

yores de 5 has. de 1 840 miles de pesos a 4 367 miles. la va- 

riación en la ganadería dentro de las unidades mayores de 5 has. 

fue de 640%, mientras que en la agricultura fue de 237%. Esto 

muestra a la vez dos procesos: uno de especialización crecien- 

te en la ganadería, entre 1950 y 1960, y otro, de mayor produc 

tividad en los predios mayores de 5 has. entre las dos décadas 

(sobre todo si se toma en cuenta la diferencia de superficie - 

de un censo a otro). 

De los datos analizados arriba podemos concluir: 

a) que los censos de la SIC, en lo que se refiere a agricultu- 

ra y ganadería dejan muchas lugunas sobre la diferenciación en 

tre las unidades de producción mayores de 5 has., no obstante 

que dicha diferenciación tiene una importancia sustancial. -



  

  

Tenbién carecen de datos estadísticos sustarciules; no se con= 

tabilizan los insumos, la reata de la tiera, los salarios, etc. 

Todo lo anterior, por lc menos a nivel de municipios. 

b) que a pesar de las deficiencias en los censos,es notorio un 

aumento de capital, especialmente de maquinaria, vehículos e - 

implomentos y obras hidráulicas, de personas asalariadas no fa 

miliares, y del valor de la producción agrícola, en los predios 

mayores de 5 has. Este aumento, suponemos, se concentra dentro 

de las grandes propiedades, aun cuando no lo podamos asegurar 

terminantemente en este momento, mismas que constituyen para el 

municipio el 34.3% de las proniedad 

  

5 

ce) que lo anterior indica un proceso marcado de proletarización 

del campesinado de Son Miguel, en la medida en que los predios 

de menos de 5 has. no tuvieron el desarrollo en capital, asala- 

riados y producción que los de más de 5 has. También indica un 

proceso de aburguesamiento, por más que no se expongan las di- 

ferencias entre los campesinos medios y acomodados (de 5 a 30 

has.) y los "campesinos" miembros de la burguesía rural. 

d) que, sin embargo, con los datos anteriores no podemos esta- 

blecer conclusiones definitivas, pues carecemos de información 

que para nosotros es fundamental, como la diferenciación dentro 

de los predios mayores de 5 has. y datos sobre insumo, salario, 

etc.
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e) que del estudio sobre San Miguel se desprende que es innece 

sario exponer un estudio similar con los otros municipios, dato 

con el que si bien confirmaríamos muchos fenómenos que se han 

determinado en otros apartados, no avanzariamos mucho en nues- 

tro asunto concreto: determinar el proceso de transformación - 

de la fuerza de trabajo en mercancía. Concluir para los muni- 

cipios seleccionados restantes una situación similar a la de - 

San Miguel no nos ayudaría mucho, pues todo gira en torno a la 

propiedad y la extensión de los predios mayores y menores de - 

5 has. Seguiríamos en el mismo círculo. Preferimos entonces 

hacer uso de otros datos que obtuvimos en nuestro recorrido — 

por algunos municipios, y que pensamos nos pueden sacar adelan 

te del embrollo. 

Estudio en Tepatitlán 

El municipio sobre el cual logramos obtener la información 

adecuada para seguir adelante con nuestro análisis, es Tepati- 

tlán. Los datos se refieren fundamentalmente a la producción 

lechera; esto teniendo en cuenta que una de las especialidades 

del municipio es la producción ganadera, aun cuando tiene bas- 

tante agricultura. El valor de la producción ganadera para - 

1970 fue de 273 854 miles de pesos, mientras que el valor de - 

la producción agrícola pare el mismo período fue de 140 406 mi 

les de pesos Y 

  
49/: Ver cuadro IE



CUADRO XI.- SUBREGION LAGOS.- COSTO DE ALIMENTACION Y MANEJO ACTUAL 
TIPO PARA UNA VAQUILLA Y VACA SECA EN LA PEQUEÑA PROPIEDAD 

REGIMEN ESTABULADO 

  

  

  

i Precio No. De Cantidad Costo Orden Concepto Las» Unitario Total 

1. — Alimentación Anual 

a) Alfalfa verde (365 días) 2 190 0.10 219.00 

b) Rastrojo (365 días) 1 460 0.15 219.00 

2. Mano de Obra Asalariada 7 Jornadas 10.00 70.00 

3. Medicinas 10.00 

Costos Directos $ 518.00 

Costos por Vaca 

=$ 1.41 Diarios. 

FUENTE: 

   er Los Altos de Jalisco uerio < 
nomía, Cnaringo, México, 1972.   

Aguilar, El Desarrollo Agropecua: 
Tesis inédita 28



CUADRO XI1.- SUBREGION LAGOS.- COSTO DE ALIMENTACION Y MANEJO ACTUAL 
TIPO PARA UNA VACA LECHERA REGIMEN ESTABULADO EN LA PE- 

QUEÑA PROPIEDAD 
  

  

  

S Precio No. de Cantidad recio Costo Orden Concepto as. Untrario Total 

1. Alimentación Anual 

a) Ensilado 912.5 0.20 182.50 
b) Pastoreo 120 (días) 0.50 60,00 

€) Alfalfa Verde k 745 0.10 47h.50 
d) Rastrojo 1 460 0.15 219.00 
e) Concentrado 1095 0.75 821.25 

2. Mano de Obra asalariada 22 Jornadas 10.00 220.00 

3. Medicinas 15.00 

Costos Directos 
$ 1 992.25 

k. — Amortización proporcional 
sobre construcciones 
$ 250 (20 años, 7 2) 23.50 

5. Amortización proporcional sobre 
equipo $ 12.00 (5 años, 92) 2.75 

6. — Impuestos 10.00 

7. — Amortización del valor animal 501.25 

Costos Indirectos 537.50 

Costos Totales $ 2 529.75 

Costos por vaca =$ 6.93 = 7.00 Diarios. 

FUENTE: Aguilar, El Desarrollo Az:   
Jalisco, Tesis inédita de Agronomía 
1972 

ropecuario en Los Altos de 
'Kapingo, México



CUADRO XI11.- SUBREGION LAGOS.- COSTOS DE ALIMENTACION Y MANEJO ACTUAL 
(A UNA VAQUILLA Y VACA SECA EN LA PEQUEÑA PROPIEDAD RE 

MEN SEMI-ESTABULADO 

  Precio 

  

No. de Cantidad recto Costo Orden Concepto yA Uni arto Total 

1. — Alimentación Anual 

a) Alfalfa (365 días) 1 095 0.10 109.00 
b) Rastrojo (365 días) 730 0.15 109.00 
c) Pastoreo (210 días) Ad. libre 0.50 105.00 

2. — Mano de obra 75 % asalariada 
y 25 % imputada 6 Jornadas 10,00 60.00 

3. Medicinas 5.00 

Costos Directos 388.50 

Costos por vaca seca = $ 1.06 Diarios. 

  

FUENTE: Aguilar, El Desarrollo Agropecuario en Los Altos de : 2 0, Tesia inédita de Agronomía, Chapingo, Mé- 
xico, 1972. 
 



  

CUADRO XIV.- SUBREGION LAGOS.- COSTO DE ALIME) 
TNA VACA LECHERA-SEMT. ESTABULADA 

  

'TACION Y MANEJO ACTUAL TIPO PARA 

  

  

4 Precio Costo 

MOE CONCEPTO Cantidad ontario Total 
1 $ $ 

. Alimentación Anual 
a) Alfalfa (270 días) 3 240 0.10 324.00 

b) Rastrojo de maíz (365 días) 1 460 0.15 219.00 

c) Concentrado (305 días) 7 625 0.75 571.75 

d) Pastoreo (240 días) Ad. Libit. 0.50 120.00 

e) Ensilado (180 días) 540 0.20 108.00 

2. Mano, de obra, 75 % asalariada 

% impuestada 20 Jornadas 10.00 200.00 

3. Medicinas 15.00 

4. Amortización proporcional sobre Castos Director 
construcciones $ 50.00 (20 años 7 % 1 557.75 

4.75 

5. Amortización equipo $ 10.00 
(5 años 7 2) 2.50 

6. Impuestos 10.00 

7. Amortización valor animal 
(1400.00 (5 años 9 Z) 

Gastos Indirectos 

  

377.25 

Costos Totales $ 1 935.00 

Costos por vaca = $ 5.30 Diarios. 
  

FUENTE: Aguilar, El Desarrollo Agropecuario en los Altos de Jalisco, 
esio inédita de Agronomia, Únevingo, México, Ñ 1972
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CUADRO XVI 

RUTA 4.- TEPATITLAN.-MUNICIPIO VALLE DE GUADALUPE 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

VACAS EN PRODUCCION: No. DE PRODUCTORES % 

593 70 100.0 

1-5 35 50.0 
6-15 25 36.0 

16 - 50 9 13.0 
51 - 1 1.0 

VACAS SECAS: 
81 70 100.0 

1-2 4o0* 
3-6 26 
7-20 1 

21 - - 

LITROS X PRODUCTOR 
(AGUAS): 

6,617 70 100.0 

6-30 27 38.5 
31 - 90 26 37.1 
91 - 300 13 18.5 

301 - 4 5.7 

LITROS X PRODUCTOR 
(SECAS): 

4,210 70 

3-15 24 
16 - 45 24 
46 - 150 15 

151 - 7 
  

  

Observaciones: 
4 productores no tienen vacas secas. 

P. mínimo $1.20 
P. máximo $1.60 
destino: Sello Rojo



OS 
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RUTA 8.- TEPATITLAN — LA MANGA 

  
  
  

    

  

    

  

    

  

    

VACAS EN PRODUCCION: No. DE PRODUCTORES ñ% 

182 51 100.0 

1-5 16 31.3 
6-15 24 47.0 

16 - 50 7 13.7 
51 - 4 7.8 

VACAS SECAS: 

51 

1-2 1? 
3-6 22 
7-20 11 

21 - 3 

LITROS X PRODUCTOR 
(AGUAS) : 

4,313 51 100.0 

6-30 16** 31.3 
31 - 90 13 25.4 
91 - 300 14 27.4 

301 - 4 7.8 

LITROS X PRODUCTOR 

(SECAS) : 
2,919 51 
3-15 19+* 

16 - 45 13 
46 - 150 14 

151 - 4 

Observaciones: 
+ z 4 Productores no tienen vacas secas, *'l productor no está re- 

slgtrado; +1+9 producen menos de 6 litros. 
57 mínimo $ 

P: máximo $1.60. 
destino: Perla
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RUTA 9.- TEPATITLAN .- YAHUALICA (MUNICIPIO DE YAHUALICA Y PARTE 
DE TEPATITLAN) 

  

  

  

  

  

  

VACAS EN PRODUCCION: No. DE PRODUCTORES % 

315 66 100.0 

+-5 4T* 71.2 
6-15 17 2712 

16 - 50 1 0.1 
51 - - Ñ 

VACAS SECAS: 
182 66 

1-2 36 
3-6 21 
7-20 5 

21 - - 
  

  

LITROS X PRODUCTOR 
AGUAS): ( 

  

  

  

  

  

  

2,537 66 100.0 

6 - 30 42* 63.6 
31 - 90 15 22.7 
91 - 300 8 12.2 

301 = - a 

LITROS X PRODUCTOR 
(SECAS): 

1,135 66 

3-15 44 
16 - 45 1 
46 - 150 8 

151 - = 

Observaciones: 

A un productor no le obtuvieron información; **4 productores no 
tiene vacas secas; +++ no producen. 
P. mínimo $1.20 
P. máximo $1.60 

destino: Perla



- 68 - 

RUTA 10.- TEPATITLAN - MEZCALA 

     
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

VACAS EN PRODUCCION: % 

504 67 100.0 

1-5 34 50.7 
6-15 27 40.2 

16 - 50 6 9.0 
51 - - a 

VACAS SECAS: 
385 67 

1-2 19 * 
3-6 22 
7-20 12 

21 - 4 

LITROS X PRODUCTOR: 
(AGUAS) : 

2,652 67 100.0 

6 - 30 at 61.1 
31 - 90 15 22.3 
91 - 300 7 10.6 

301 - - - 

LITROS X PRODUCTOR 

(SECAS): 
1,400 67 

3-15 a2ttt 
16 - 45 14 
46 - 150 8 

151 - - 

Observaciones: 

“1 productor no tiene vacas secas; *'4 productores entregan menos 
le 6 lts.; +++ 3 productores entregan menos de 3 1t: 

7 mínimo $1.20 
P. máximo $1.60 
destino: Perla



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

69 - 

RUTA 12. - 

VACAS EN PRODUCCION: No. DE PRODUCTORES % 

561 55 100.0 

1-5 31 56.3 
6-15 21 38.1 

16 - 50 - - 
51 - 3 5.4 

VACAS SECAS: 

239 s5* 
1-2 15* 
3-6 16 
7-20 6 

21 - 2 

LITROS X PRODUCTOR 

(AGUAS): 
1,935 55 100.0 

6-3 2rt* 49.0 
31 - 90 17 30.9 
91 - 300 4 7.2 

301 - - - 

LITROS X PRODUCTOR 
(SECAS) : 

1,139 55 

3-15 13 
16 - 45 20 
46 - 150 7 

151 - - 

Observaciones: 
+16 productores no tiene vacas secas; 
p/vaca; + 
P. Mínimo $1.20 
P. Máximo $1.60 
Destino: Pureza 

+*7 producen menos de 6 lts. 
5 producen menos de 3 lts. p/vace.
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CUADRO XVII 
RUTA 16 .- TEPATITLAN - 0JO DE AGUA DE LATILLAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VACAS EN PRODUCCION: No. DE PRODUCTORES % 

470 82 100.0 

1-5 55 67.0 
6-15 24 29.3 

16 - 50 3 3.6 
51 - - = 

VACAS SECAS: - 

167 82 

1-2 s53* 
3-6 18 
7-20 2 

21 - - 

LITROS X PRODUCTOR 

(AGUAS) : 
3,678 82 100.0 

6 - 30 s6** 68.2 
31 - 90 17 20.7 
91 - 300 7 8.5 

301 - - - 
  

  

LITROS X PRODUCTOR 

(SECAS): 

  

  

  

1,481 82 

3-15 55 
16 - 45 18 

46 - 150 6 

151 - 1 

Observaciones: 
+. *9 - c/cero; ** 1 produce menos de 6 1ts.; 2 producen cero, 

destino: Sello Rojo



  

- 1 - 

RUTA 20.- EL REFUGIO - SAN IGNACIO - LA BARCA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VACAS EN PRODUCCION: No. DE PRODUCTORES % 

432 59 100.0 

1-5 36 61.6 
6-15 17 28.8 

16 - 50 5 8.4 
51 - 1 1.6 

VACAS SECAS: 
117 59 

1-2 27r* 
3-6 15 
7-20 2 

21 - - 

LITROS X PRODUCTOR 

(AGUAS) + 
3,273 59 100.0 

6 - 30 25** 42.3 
31 - 90 21 35.5 
91 - 300 8 13.5 

301 - 1 1.6 
  

  

LITROS X PRODUCTOR 
SEC. 3 

  

  

  

2,404 59 

3-15 11 
16 - 45 26 

150 - 
46 - 150 3 

Observaciones: 

14 productores no tienen vacas secas; **4 productores entregan 
menos de 6 lts.; +++ 3 productores entregan menos de 
P.: Mínimo $1.20 
P. Máximo $1.60 
destino: Pureza



  

A 

RUTA 23.- LOS DOLORES, SAN IGNACIO CERRO GORDO 

  

  

  

VACAS EN PRODUCCION: No. DE PRODUCTORES 2 

466 58 100.0 

1-5 31 53.4 

6-15 20 34.4 

16 - 50 5 8.5 

51 - 1 1.7 
  

  

VACAS SECAS: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

157 58 

1-2 3o* 
3-6 9 
7-20 2 

21 - 1 

as) X PRODUCTOR 

(AGUAS 
5,376 se 100.0 

6 - 30 18 31.0 
31 - 90 19 32.7 
91 - 300 13 22.4 

301 = 4 6.8 

FITROS X PRODUSTOR 
(SECAS): 

1,776 58 

3-15 in? 
16 - 45 13 
46 - 150 14 

151 - 1 

Cbservaciones: 
+ ++ 4es 
14 no tienen vaces secas; 14 no especificaron = cero. 

P, Te o   

$1.6 
Sres. Sas Toro 
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RUTA 26.- TEPATITLAN - MAZATITLAN 

  VACAS EN PRODUCCION:   

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

. DE PRODUCTORES 2 

505 67 100.0 

1-5 a 46.2 
6-15 31 46.2 

16 - 50 3 4.4 
51 - 1 1.4 

VACAS SECAS: 
98 67 

1-2 29 
3-6 15 
7-20 - 

21 - - 

LITROS X PRODUCTOR 
(AGUAS): 

4,123 67 100,0 

6-30 2er 41.7 
31 - 90 27 40.3 
91 - 300 13.4 

301 - 2 2.9 

LITROS X PRODUCTOR 
(SECAS): 

2,379 67 

3-15 at 
16 - 45 23 
46 - 150 12 

151 - 3 
  
  

Observaciones: 
'Faltan datos de 1 productor; **23 productores no tienen vacas 
secas; +++ faltan datos de 1 productor; ++++ 18 producen menos 
de 3 lts. 
P. mínimo $1.20 
P. máximo $1.60 
destino: Pureza



  

Sigamos adelante. Con la información de una encuesta rea 

lizada por la CONASUPO, elaboramos cuadros de todas las rutas 

lecheras que envian su producto a Tepatitlán (29 rutas). Teme 

mos datos aproximados sobre el costo de producción, el precio 

de venta al mercado, el número de vacas de producción y de va= 

cas secas, el número de productores y la cantidad de litros de 

leche vendidos. (Ver cuadros XV, XVI y XVII). Fl tamaño de - 

los predios, paradójicamente, no es muy importante para estu-- 

diar la producción lechera, pues el coeficiente de vacas por - 

hectarea alcanza a ser de 10 vacas / 1 ha. Por lo demás, esta 

cuestión del tamaño de los predios siempre es problemática pues 

generalmente no existe monoproducción. Los datos generales que 

tenemos son los siguientes: "En el municipio ... la (producción) 

bovina (cuenta con 196 mil cabezas, dedicadas en un 25.0% a la 

" 29/, 

Nuchas de las vacas lecheras se venden también al rastro como 

producción de leche y en 85.0% a la producción de carne..   

animales de carne. "... la especie bovina logró un volumen de 

producción de 44.6 millones de litros de leche, ordeflandose - 

6414 vacas en explotación estabulada, 8 343 en semiestabulación 

y 13 318 de ordeña temporal, que se explotan en promedio 160 - 

áfas al año" 21/, Esta información es para 1970. 

Volvemos a los datos específicos de la encuesta. De las 

29 rutas se eligieron nueve para analizar aquí, sustentandonos 

50/: Documento subregional; Tepatitlán, p. 146 

51/: Documento subregional, Ibid, p.146



en que fueron las que registraron el mayor número de producto- 

res, de vacas y de litros de leche entregados. Según la infor 

mación directa obtenida en el municipio, y en la región en ge- 

neral, el número medio de vacas por pequeño productor es de 15 

a 206 de 12 a 16. Nosotros hicimos una clasificación según - 

encuestas y entrevistas en diferentes ranchos campesinos del - 

municipio: los que tienen de 1 a 5 vacas son campesinos paupe- 

rizados, que deben buscar otras fuentes de ingreso; los de 6 a 

15 vacas, son campesinos de subsistencia; los de 16 a 50 son - 

campesinos acomodados, y los de más de 51 son burguesía rural. 

Nuestra primera clasificación trata de seguir a la de Bartra: 

los primeros son "... campesinos con ingresos provenientes de 

su propia tierra tan bajos que se puede úecir que la agricultu 

22/. Ea muestro   ra para ellos, no es más que un complemento 

caso, sus ingresos provienen de la venta de leche, y es la ga- 

nadería la que no es más que un complemento. Si vemos los cua 

dros XIII y XIV elaborados por un agrónomo de Chapingo (pre-- 

cios de 1966-1970) encontramos que el costo de una vaca leche- 

ra por día es de $5.30 pesos en régimen semi-estabulado, con - 

un rendimiento medio de $0.62 pesos por vaca. Si el promedio 

de producción en la región es de 4 a 6 litros por vaca (datos 

directos de campesinos), tendremos que 5 vacas producen 30 li- 

tros diarios (descontando la ordeña de la tarde, pues ella con 

tribuye al costo de las vacas secas --ver cuadro XIII). El - 

52/: Bartra, Op. cit., p. 88



costo entonces es de 5 por 95.30, es deci 

  

526.50. Los ingre 

sos al precio mínimo de venta a $1.20 por litro, son de 30 por 

$1.20, es decir, de $36.00. los ingresos diarios son entonces 

de $9.50. Si elaboramos cálculos de acueráo al rendimiento me 

dio determinado por el estudio de agronomía de Chapingo 3Y/ 

el ingreso medio sería de $3.10. Los datos sobre 19.50 siempre 

con las reservas de que el grupo de campesinos pauperizado es 

el que tiene de l a 5 vacas, o sea que su ingreso es de $1.90 

a $9.50, donde esta última cifra es lo más que reciben. Evi-- 

dentemente, aun ignorando el salario mínimo regional, estos cam 

pesinos tienen las caracteríóticas que Bartra otorga a los cam 

pesinos pauperizados 34/, 1 hecho de que tales campesinos cul 

tiven su predio y obtengan de ahí sus insumos para alimentar el 

ganado sólo nos sirve para explicarnos su persistencia en el — 

tiempo y no para mostrarnos nada más: "... la gran masa de pe- 

queños productores es tan miserable que no se les puede califi 

car estrictamente de campesinos; se trata de pemiproletarios y 

  

de campesinos peuperizados" 

Los campesinos medios son los que poseen de 6 a 15 vacas 

y los acomodades de 16 a 50. Para los primeros, los costos de 

producción diarios son de $31.00 a 979.50. Sus ingresos brutos 

diarios son de $43.20 a $108.00 (6 vacas por 6 lts. igual a 36 

5y: Estudio agronómico de Chapingo, op. cit. 

54/s Bartra, op. cit., p. 88 

55/: Ibid, p. 154



lts., igual a $43.20, al precio de $1.20 el litro). Sus ingre 

sos netos diarios se componen entonces de $43.20 menos $31.80 

igual a $11.40; y $108.00 menos $79.50, igual a $28.50. Es de 

cir, de $11,40 a $28.50 (los costos de las vacas secas se amu- 

lan con la ordeña de la tarde). Tl ingreso de los campesinos 

acomodados, en cambio, ya que es en su forma neta de $30.40 a 

895.00. 

la burguesía rural, que pasa de las 51 vacas en produc-- 

ción, tiene altos ingresos por la gran cantidad de leche que - 

vende y porque los precios de venta son más altos para ella; - 

les pagan el precio máximo, además de que el promedio de pro- 

ducción de litros por vaca es bastante mús de los 6 litros. - 

Para análisis de costos se puede consultar los cuadros XI y XII. 

Este grupo obtiene de ingresos netos por lo menos $295.80 pesos 

diarios. 

Después de las consideraciones anteriores podemos pasar a 

revisar los cuadros XV, XVI y XVII. El análisis de las nueve 

rutas escogidas nos muestra que: 

a) Existe entre los abastecedores de leche un porcentaje muy al 

to de semiproletarios y campesinos pauperizados, a pesar de que 

su nivel de vida es de infrasubsistencia. A continuación expo- 

nemos el procentaje de este tipo de 'campesinos' que, según las 

cuentas que realizamos arriba, existen en cada ruta selecciona- 

da: Ruta 4: 50% ruta 8: 31.3%; ruta 9: 71.2% ruta 10: 50.7%;



ruta 12: 56.3%; ruta 16: 677; ruta 20: 61.6%; ruta 23: 53.4% y 

ruta 26: 46.2%. 

b) El porcentaje de campesinos medios y acomodados es también 

relativamente grande: ruta 4: 36% y 13%; ruta 8: 47% y 13.7%; 

ruta 9: 27% y 0.1%; ruta 10:40.2% y 9%; ruta 12: 38.1%; ruta — 

16: 29.3% y 3.6%; ruta 20: 28,8% y 8.4: 

y ruta 26: 46.2% y 4.4%. 

  

; ruta 23: 34.4% y 8.5% 

Cc) Los grandes productores no constituyen un porcentaje alto de 

los abastecedores, excepto en las rutas 8 y 12, en las que for- 

man el 7.8% y el 5.4% respectivamente. 

d) Los proletarios son un porcentaje similar al obtenido en los 

cálculos del cuadro VI, es decir, un 55.5% si se toma en cuenta 

a los trabajadores con tierra --aparceros-- y un 26.3% si se les 

excluye. Esto, por supuesto, es derivación externa a los cua- 

dros XV, XVI y XVII, aunque corresponde exactamente. 

1): De lo anterior se desprende una observación similar a la que 

extrajo Tartra en su estudio: "... nosotros concebimos la exis- 

tencia de una clase campesina definida por su peculiar modo de 

producción; en términos de Marx, se trataría de los campesinos 

parcelarios" 56/, Estos para Lenin están diferenciados en cam- 

pesinos medios y campesinos acomodados. El campesino medio - 

56/: Bartra, Ibid., p. 155



    

mantiene las características que menciona Lenin y que se comprue 

ban en los cuadros y en los porcentajes del inciso b) anterior: 

"...los campesinos medios, que se distinguen por e 
menor Gesarrolio ds Ta econonta mercantil. El traba 
jo agrícola independiente sólo cubre acaso en los me- 
Jores años y en condiciones especialmente favorables 
el sostenimiento de ese campesino y por eso se encuen 
fra en una situación en extremo ingstable. El camps= 
sino medio no puede en la mayoría de los casos salir 
adelante sin contraer deudas a pagar en trabajo, etc. 
sin buscar ingresos 'complementarios', que, en parte, 
estritan también en la venta de la fuerza de trabajo, 
etc. Cada mala cosecha arroja masas de campesinos - 
medios a las files del proletariado. Por sus rela-- 
ciones sociales, ese grupo ascila entre el superior, 
al cual tiende, y en el que sólo consigue entrar una 
pequeña minoría de afortunados, y el inferior, al que 
IS empuja toda la marcha de la evolución social" . 31/ 

  

Los campesinos acomodados, "más cercanos a la burguesía - 

rural", son para Lenin parte de esta burguesÍa: 

+..la descomposición de los campesinos, que hace ma 
yor sus grupos extremos a cuenta del 'campesino' me- 
dio, crea dos nuevos tipos de población rural... el 
primer tipo nuevo es la burguesía rural... Entran - 
aquí los propietarios independientes, que practican 
la agricultura comercial en todas sus diversas formas 
... De estos campesinos sale la clase de los fermers"58/ 

    

  

Más que extraer conclusiones sobre la particularidad o no 

de este tipo de campesino parcelario, o de matizar o explicar 

más ampliamente su diferenciación en campesino medio o acomoda- 

do, nuestro interés se centra en tratar de explicar su existencia, 

  

en Rusia, op. cit., p. 166   51/: Lenin, El Desarrollo Capsmo. e 

58/: Lenin, Ibid, p. 162



su persistencia no obstante el desarrollo del capitalismo. En 

la medida en que son precisamente los resabios los que mayor-- 

mente explican las características de atraso de nuestros países, 

y la diferencia existente en su desarrollo comparado, Y tra- 

taremos de penetrar un poco en esta situación. Antes de pasar 

a eso conviene señalar que respecto a los semiproletarios y cam 

pesinos proletarizados, podemos extraer la misma conclusión que 

Bartra en el sentido de que "...las masas rurales tienen hoy un 

carácter esencialmente proletario, y no campesino" Y, devido 

a las condicionos de vida que mantienen. En nuestro caso de — 

estudio son los campesinos comprendidos en el punto a), es de- 

cir, los que tienen de la 5 vacas, cuyo porcentaje sobrepasa 

el 50% y algunas veces, como en la ruta 9, constituye el 712%, 

59/: Ver el escrito de René Zavaleta Mercado, quien ha estudiado 
con profundidad esta cuestión, "Movimiento Obrero y Ciencía 
Social", Hintoria y Sociedad, 13, México, D. F., Otoño, 1974. 

60/: Bartra, Op. Cit., p. 171.



  

5. El campesino de Los Altos 

El arraigo a la tierra de los 'campes1nos' semiproletari- 

zados y pauperizados, y la persistencia en el tiempo de un por 

centaje importante de campesinos medios y acomodados debe ex-- 

plicarse, no sólo demostrarse, debido al significado de sus ca 

racterísticas político-económicas: 

"...la caracterización económica del campesino la da 
su base estractural; el modo de producción mercantil 
simple. Pero la articulación de este modo de produc 
ción con el capitalismo coloca al campesino en una = 
doble condición de pegueño burgués y proletario, en 
una doble determianción por la cual el campesino no 
es totalmente burgués ni completamente proletario; 
su articulación al sistema carttalista le bloquea a 
la masa campesina toda la alternativa de desarrollo 
como ¿urgussia; el carácter Pequeño burgués de su 
modo de produecién, por otro la e elim 
potencial revolucionario que como proletario podría 
desarrollar" _6]/.+ 

   
       

       

    

la historia de las crisis sociales y políticas de la re- 

gión muestra que ha pesado más en el campesinado alteño la - 

condición de pequeño burgués, y ha sido ésta la que ha irradia 

do a las de 

  

s capas y clases de la sociedad con la ayuda de 

fuertes factores políticos y religiosos -Í2/, Intentaremos - 

explicar con cierto rigor las causas que mantienen el modo de 

producción mercant11 simple en la región, la forma en como se 

  

61/: Partra, Op. cit., p. 153 

: Ver por ejemplo el estudio de Meyer Jean, UN Cristiada, 
en tres volúmenes, Ed. Siglo XXI, ie E bx E. 

 



concretiza ese "bloqueo" de toda alternativa de desarrollo pa 

ra el campesino, de que habla Bartra, por la articulación con 

el Modo de Producción Capitalista. 

Más que intentar exponer la situación campesina en los - 

demás municipios seleccionados aun no inalizados con el mismo 

detalle que en Tepatitlán, consideramos legítimo dar por he-- 

cho la existencia generalizada de este campesino parcelario - 

(medio y acomodado), el cual, aun cuando no siempre sea el - 

predominante numéricamente, es lo sufidientemente importante 

para impregnar a la existencia y a la conducta de las demás - 

és. 

  

clases de la región, un carácter pegueño bu 

Lagos de Moreno 

No vamos a exponer los mismos elementos 

  

que contiene el 

estudio de Tepatitlán para este municipio. Sólo diremos que 

dentro de la especialización ganadera, la producción de leche 

(125,9 millones de litros anuales) se hace con 9 818 vacas en 

explotación estabulada --es decir, capitalista en casi su to- 

talidad; constituida en general por productores de más de 51 

vacas--5 38,500 en semiestabulación --predominantemente mer- 

cantil-simple, formado por campesinos medios y acomodados prin 

cipalmente--; y 16,288 de ordeña temporal, o sea fundamental- 

  

mente por campesinos pauperizados y proletarizados. Ciertamente



lo estabulado no es necesariamente producción capitalista en 

todos sus sentidos, ni lo semiestabulado y de ordeía temporal 

producción mercantil simple, sin embargo, en forma aproximada 

si resulta equivalente, según comprobamos en el estudio sobre 

Tepatitlán. En todo caso, las dubitaciones en este sentido se 

esclarecerán más adelante. Por ahora nos interesa buscar res- 

puesta a la pregunta siguiente: ¿qué es lo que permite la per- 

sistencia de un modo de producción y de una clase social que - 

históricamente debía desaparecer? El elemento político-jurí- 

dico no es en esta región el determinante puesto que los eji- 

dos son casi inexistentes (es decir, el mantenimiento de dicho 

modo de producción no resulta de lamitaciones jurídicas o polí 

ticas a la renta de la tierra) y no existen trabas para la ren 

ta de la tierra o para su venta, excepto el temor al gobierno 

federal, que en realidad no les afecta para realizar transaccio 

nes. la explicación no se encuentra tempoco en el arraigo ideo 

lógico a la propiedad de la tierra, pues más bien es producto 

y no causa de la situación. 

Bartra nos adelanta la respuesta: 

"El sector mercantil simple vive un proceso de des- 
campesinización y descomposición, que se manifiesta 
en una polarización de los grupos sociales de agri- 
cultores. Las adversas condiciones del mercado, la 
imposibilidad de ahorro y acumulación en la mayoría 

le los casos, la falta de créditos, la baja calidad 
de la tierra o su empobrecimiento y la competencia 
de las fincas capitalistas provocan una crisis pez 
manente de la economía campesina, que provoca su 

 



estancamiento, disolución o ruina. Aunque esta ten 
dencia es frenada por múltiples factores políticos 
y mecanismos económicos (que hemos definido brevemen 
te como situación de acumulación primitiva permane: 
he), ha dejado profundas huellas en la situación del 
sector mercantil simple y en la composición social 
del campesinado"_63/. 

  

la causa principal,es, entonces, los 'múltiples factores 

políticos y mecanismos económicos', que han sido definidos co- 

mo una situación de 'acumulación primitiva permanente'. Si- 

guiendo la explicación de Bartra con más detalle encontramos 

que: 

“Como es de comprenderse, la relación que se estable 
ce entre el sector monopólico y la gran masa paupe- 
rizada de campesinos no reproduce las condiciones de 
acumulación originaria típica, el sedbr monopolísta 
no existía, y la evolución de la estructura agraria 
se daba en la dirección de un capitalismo de libre 
competencia que podía (y necesitaba) absorber toda la 
mano de obra que expulsaba el campo. Pero en México 
ello no es posible, tanto por la situación de mono- 
polio como por la de subdesarrollo, de tal manera que 
el sector monopolista debe controlar la relación d 
acumulación que mantiene el desarrollo del capitalis- 

con el sector campesino mercantil simple; a esta 
relación controlada la denominamos acumulación 
primitiva permanente, y es el Estado el encargado de 
aceitar política y financieramente este mecanismo pe 
culiar que se ha convertido en la muralla de conten= 
ción y protección que impide un desbordamiento que 
rompería el equilibrio político-económico, logrado 
con el mantenimiento de un modo de producción mer- 
cantil simple"_64/. 

  

63/: Bartra, 0p. Cit», p. 77. 

64/: Ibid, p, 102.



  

Queda claro que el fenómeno que nos interesa es resultado 

1) la existencia del sector monopolista que no tiene en- 

tre sus características principsles amplier la producción pa- 

ra absorber la mano de obra expulsada del campo; o en todo ca 

so, la ampliación de la producción, limitada por la situación 

de monopolio, se efectua en condiciones de una absorsión mucho 

mayor de capital constente que de capital variable; 

2) que el sector monopolista debe controlar la relación 

de acumulación que se produce por la articulación del capita- 

lismo con el sector mercantil simple. 

¿Cómo se da ese control? Fs evidente que la misma situa- 

ción de acumulación primitive permanente, con su continuo des- 

pojo de medios de producción y de acumulación de capital sig- 

nifica una generación recurrente del probleme, significa la - 

crisis continua que ya Rosa Iuxemburgo había anotado: 

“Rosa Luxemburgo, quien planteó que el proceso de 
acumulación de capital sólo podía darse como una 
relación entre el capital y el medio ambiente no 
capitalista... esta afirmación... es indudable gue 
refleja la situación de países atrasados como Mé- 
xico, en donde tanto las instancies políticas como 
las económicas encierran a la producción agrícola 
en un círculo vicioso en el cual el sector capita- 
lista sólo logra desarrollarse destruyendo el sector 
no capitalista. Fsto último conlleva la crisis, que 
obliga a proteger de alguna forma ul sector no capi- 
talista...* 6. 

65/: Ibid, p. 23.



Así pues, la crisis existe, es una continuación crítica 

y su nombre es el intercambio desigual entre los dos modos de 

producción, una forma de explotación: 

“la contradicción interna más importante de la eco- 
nonía mercantil simple es la que se manifiesta en — 
su atomización en millones de unidades de producción 
que bloquean la introducción de fuerzas productivas 
más avanzadas, que sólo pueden aplicarse sobre la ba 
se de una concentración de la producción. Esta con= 
tradicción determina los altos costos de producción 
(en comparación con los costos en el modo de produc 
ción capitalista) de las mercancías y surge consi-- 
guientemente la relación de iptercgmbio dentguel en 
tre los dos modos de producción. tra: 
ción que se encuentra en la base de e9te intercaniio 
desigual ya no tiene un carácter interno, sino que 
sólo se explica por la vinculación entre los dos mo- 
dos de producción. Técnicamente hablando, este inter 
camb10 desigual provocado por el mecanismo de pre- 
cios es sólo una transíerencia de valores entre dos 
sectores; pero el' hecho de se produce como una 
imposición del modo de producción dominante permite 
afirmar gue se trata de una forma de explotación (de 
extracción de plustrabajo)" _66/. 

  

       

  

  

¿Cómo se controla, pues la explotación? Ciertamente es 

encubierta por los mecanismos económicos --la relación de in- 

tercambio desigual--; está dentro de ellos, por eso el campe- 

sino no los comprende en toda su extensión; está de pormedio 

el mercado. Entonces, si los mecanismos económicos se encar- 

gen de asegurar eternamente el despojo, la transferencia de - 

valores entre dos sectores, son los factores políticos los que 

"constituyen el colchón amortiguador que permite controlar la 

66/: Ivid, p. 95



violencia inseparable al proceso de rénida expansión del sec- 

tor capitalistan £7/, 

Así pues, una vez desmenuzado el significado del concepto 

acumulación primitiva permanente en su sentido económico, pa- 

samos a entender lo 'permanente' en su sentido político: 

"...es el Estado el encargado de aceitar política y 
financieramente este mecanismo peculiar que se ha 
convertido en la muralla de contención y protección 
que impide un desbordamiento que rompería el equili- 
brio político económico, logrado con el mantenimion= 
to de un modo de producción mercantil simple" _68/ 

La búsqueda del modo de actuar político del Estado nos - 

lleva a tomar en cuenta desde que: 

"...los precios del maíz son sostenidos artifical- 
mente altos por el gobierno, en un intento por fre- 
nar el desmoronsmiento de la economía de millones 

de campesinos". 69 /, 

hasta el conocimiento del significado global de la acción es- 

tatal: 

“,..hay que destacar que una parte importante de 
la producción agropecuaria (sobre todo la del sec- 
tor ejidal) es controlada por el Estado por medio de 
la combinación de inst arias, organismos 
de control y sist: AN 
Junto tomaruna espacio de capitalibmo monopolista 
cotatel de un sector de la a agricultura, operando con 
grados de ineficiencia variables según el caso...el 

     
    

  

  

61./: Ibidem, p. 20 
68 /: Ibidem, p. 102 58 / 

_6Y/ : Ibid, p. 76



  

carácter de cepitalismo agrícola monopolizado por 
el Estado que tiene este sistema debe matizarse con 
el hecho de gue con cierta frecuencia tendrán qu 
hacer concesiones que afecterén el dinemismo de la 
acumulación de capital" 10/. 

  

Hemos pasado largos espacios tratandonos de explicar las 

características económicas y polítices que en México hacen per 

sistir el modo de producción mercantil simple, y por lo tanto, 

al campesino medio, acomodado e incluso al pauperizado. En 

la región de Los Altos les razones tienen la misma raíz que en 

todo el país, aunque cuentan con algunas peculiaridades. Vea- 

mos cuales son estas. 

Intentareros ejemplificar ahora con varios municipios la 

situación que estamos estudiando. En San Miguel el Alto, por 

ejemplo, habíamos encontrado, con sustento en la propiedad y 

su extensión, un 45.6% de propietarios de 'infrasubsistencia' 

y 'subfamiliares'; un 20.1% de propietarios femiliares y un 34.3% 

de grandes propietarios. Esto se traduce en un proceso de - 

aburguesamiento notorio en los últimos y de proletarización - 

creciente en los primeros. Aquí no existe propiamente un sec 

tor monopolista que directamente se apropie del plustrabajo de 

los campesinos. Existen, sin embargo, empresas capitalistas 

de leche (como sabemos, este municipio está especializado en - 

la ganadería) --la lechera Guadalajara (enfriadora Sello Rojo); 

1Y ; Ibid, p. 97



enfriadora pureza; lacticinios de Ornelas y Gutiérrez-- que se 

distribuyen la compra de los 250,000 litros que se producen - 

diariamente en el municipio: Sello Rojo: 80,000; Pureza: 80,000; 

lacticinio Ornelas: 45,000; Gutiérrez 45,000, (autoconsumo: = 

20,0001ts.). Esta información se obtuvo del médico veterinario 

del municipio y no importa tanto su exactitud como destacar - 

claramente la manera como se distribuye el producto y sus por- 

centajes relativos. Tenemos dos cuestiones importantes a con- 

siderer: primero, la relativa al intercambio desigual o a la - 

transferencia de valor entre las unidades de producción mercan 

+11 simple y las capitalistas; y segundo, lo que se refiere a. 

la manera de apropiación del producto por la empresa comprado- 

ra de leche. Una tercera y cuarta cuestión serían también el 

papel que en todo esto juega al usurero y el comerciante. 

Sobre la primera cuestión tenemos que la lechera Guadala- 

jara obtiene la leche de ruteros (camiones recolectores) los = 

que a su vez la reciben de rancherías (66%) y establos (33%). 

En las rancherías las vacas producen un promedio de 4 a 5 lts. 

de leche diarios, mientras que en los establos él promedio es 

de 20 a 30 lts. diarios (toda la información es del encargado 

de la lechera). El costo aproximado medio son $10.00 por vaca, 

de ahí podemos subir un poco a los establos y bajar a las ran- 

cherías, ein embargo, la diferencia en ganancia es abrumadora; 

menos de 4 pesos en estas últimas y más de treinta en los



primeros (se les paga a $2.20 el litro). Es evidente que el 

precio por litro implica una transferencia de valor a los pro- 

ductores de establo, que para esta lechería son el 33% (cubre 

principalmente San Miguel, aunque también abarca algo de Jalog 

totitlán y Arandas). 

Sobre nuestra segunda cuestión, la mónera de apropiación 

del producto por la empresa compradora de leche, nos encontra= 

mos que esta empresa no otorga finenciamiento ni asesoramiento 

técnico, sólo vende algo de forraje, pero no una cantidad impor 

tante ni de menera consistente. la leche la lleva a pasteuri- 

zar a Guadalajara, lo que significa que sólo es parte de una - 

empresa más grande. Es claro que esta empresa obtiene sus ga= 

nancias por el proceso de pasteurización y otros más, y de co- 

mercialización en Guadalajara. la ventaja relativa para ella 

es que el precio de compra es bajo comparado con el posterior 

precio de venta al público. Aquí la empresa lechera menor — 

sólo juega un papel de intermediario. (la tercera y cuarta — 

cuestión no son importantes en el municipio, pues no se requie 

re mucho finenciamiento --por lo menos no como en la agricul- 

tura-- y los canales de comercialización ya están demarcados. 

Resta decir que el forraje para la alimentación se obtiene de 

la manera siguiente: autosuficiente: 507; productos de marcas 

extranjeras: 30%; forrajeras locales: 20%. La situación es re- 

lativamente similar con la empresa lechera enfriudora Pureza.



En este municipio no encontramos una fuerte intervención 

estatal a través de bancos del Estado que sostengan especial- 

mente a campesinos desfalcados. No encontramos tampoco orga- 

niemos de control y sistemas de almacenamiento estatales. Di- 

riamos que aquí opera la 'libre empresa'. Esta significaría, 

entonces, un proceso avanzado de descomposición del campesine- 

do. Sin embargo ese 66% de abastecedores de rancherías perma- 

nece. la explicación que encontramos en este municipio y en - 

municipios vecinos es que los emigrantes e Estados Unidos son 

una continua y numerosa fuente de recursos para la región, lo 

cuel ee traducen en el mantenimiento artificial de muchas pe- 

queñas propiedades y familias no productivas, por más que algu- 

nos de esos recursos se utilicen pare implantar pequeñas gran- 

Jas capitalistas. En este municip10 no obtuvimos datos especí- 

ficos por la negativa de los empleados, pero en Tepatitlán, mu- 

nicipio adjunto, el 60% de los recursos bancarios está deposi- 

tado en dólares. En San Miguel el Alto, entonces, el factor - 

que mentiene a los pequeños campesinos no es el Estado, sino - 

la situación específica de ser un foco de emigrantes a norte-- 

américa. 

Tomemos ahora el caso de Teocaltiche, municipio con espe- 

cializeción agrícola, que sin embargo, también tiene bastante 

producción ganadera. Los cultivos principales son maíz y fri- 

jol. El documento subregionel 2V/ nos dice que el 61.5% de la 

     ionel y Yuni Documento Subregional, Desarro: ionel y. cipal, 
do. conemia, Gob. de Jalisco, Subregión Teocaltiche, Depto. de



producción se va a Guadalajara, Aguuscalientes y el Distrito 

Federal, mientras que el Presidente municipal nos informa que 

  

el 80% se vendo a Guadalajara y a Amascalientes. La comercia 

lización se reeliza a trevés de interrediarios privados de al- 

  

cence estatal. la Conasupo tiene un papel, pero aun en este - 

terreno no es de suma importancia. La capitalización de fuera 

también funciona en este municipio como sostén de los campesi- 

nos y pauperizados. Una encuesta del IIESO nos dice los si- 

guiente 12/ (se elaboró con el 0.5% de la población): "...48% 

tiene familiares en Estados Unidos, Cuadalajara y otras enti- 

dades. La mayoría de los migrantes están en Estados Unidos. 

Hay bastante dinero en la región según informes del Banco In- 

dustrial de Jalisco... Hay que selalar ¿ue una gran cantidad 

de este dinero procede de Estados Unidos... 2 los pequeños - 

productores nc les llega el crédito institucionalizado debido 

precisamente a que con los actuales criterios del manejo de la 

banca, su situación económica es incapaz de respaldar un crédi- 

to. Consecuentemente hey muchos campesinos, torneros y peque- 

ños comerciantes que tienea que acudir al agio". Aquí también 

el elemento vital para los campesinos del municipio son los — 

ingresos provenientes del exterior. la producción ganadera del 

municipio es asi mismo de tomarse en cuenta. Porma parte del - 

Mía Nestl     área bajo control de la comp 

  

que según veremos im- 

  
19: Encuesta econémico-Social sobxe 

  

ocaltiche, IPESO.



mediatamente, es uns empresa monopólica que mantiene las carac 

terísticas mencionadas antes por Bartra. Su acción se concentra 

sobre todo en Lagos de Moreno, municipio con especialización, 

agrícola, ganadera e industrial. Con este otro municipio ya - 

cubriremos ejemplos de cómo se da el mantenimiento del modo de 

producción mercantil simple en los tres tipos de especializa-- 

ción. 

El municipio de lagos de Moreno, asiento de la Nestlé, - 

L.d.M., la Danesa y La Suiza, etc., es bastante atractivo para 

pensar en términos del estudio de Bartra. Además, la cuenca 

lechera de lagos es una de las de mayor producción en la Repú= 

blica, producción que se efectua en general por pequeños pro- 

ductores (13 a 20 vacas). Nos concentraremos en la Nestlé por 

ser un ejemplo valioso (la más grande de las industrias leche- 

ras del municipio). Son cerca de 4000 los proveedores de le- 

che a la compañía, de los cuales cólo de 20 a 100 tienen más 

  

de 100 vacas (los datos son de investigación directa con emplea 

dos y personal administrativo de las más variadas categorías - 

dentro de la empresa). Lo dicho sobre los abastecedores y su 

  

diferencia significa que estudiaremos el caso de 3,900 peque- 

fos productores. 

la Nestlé obtiene leche de un área de 300 kms. de diámetro. 

La producción de leche es una activiczd importante en la región



y forma una de las principales cuencas lecheras del país. Por 

ello podemos considerar este ejemplo de Lagos de Moreno y den= 

tro de él, de la Nestlé como el centro del problema que nos in 

teresa: el caso de una empresa monopolista (existen varias en 

municipio) como definidor de la existencia de campesinos paupe- 

rizados, proletarizados, medios y acomodados, en la región de - 

los Altos de Jalisco (repetimos, tan sólo para la Nestlé exis- 

ten 3,900 campesinos que la abastecen de leche y únicamente den 

tro del municipio de lagos). Esta compañía recoje leche de San 

Juan de los Lagos, Ojuelos, Aguascalientes, Teocaltiche y otros 

municipios. Ofrece servicio técnico-agropecuario por medio de 

ingenieros agrónomos y veterinarios; hace promoción lechera a - 

través de cursos de capacitación y orientación para la gente - 

para que aumente su producción, trate mejor a sus animales, etc.; 

ofrece alimento concentrado (forraje), financiamiento para - 

construir silos, forrajeras, establos, comprar vacas, ett... 

“En muchos de los casos citados, lo que ocurre es 
la organización de una empresa monopólica que por 
medio del financiamiento aglutine tanto a campesi- 
nos como a egricultores capitalistas. En el caso 
del cultivo del henequén, la caña de azucar y el - 
sbaco, los contratos de crédito y compre están - 

creando frecuentemente una situación en la que el 
agricultor --bajo la estructura mercantil simple 
de su producción-- se conviorte en una especie de 
asalarisúo de una gran industria" 7Y. 

  

  

  

13/: Ibid, p. 100



la empresa poga a los productores en forraje y en dinero: 

1 k. de forraje por un litro de leche, y lo faltante lo entre- 

ga en dinero; $1.80. Así, a través del forraje a menor precio 

que en el mercado, los créditos, la asistencia técnica y médi- 

ca, y otros servicios, la compañía se hace de 'asalariados' a 

quienes le impone precios de venta de sus productos, una pro-- 

ducción fija; a quienes les vende materia prima (forrajes) y a 

quienes utiliza para garantizar sus necesidades lecheras, sin 

meter las manos en la producción misma; el financiamiento y - 

los servicios a los productores son el mecanismo de control de 

los campesinos, de ese control que significa una situación de 

acumulación primitiva permanente. En este sentido, la Nestlé 

forme parte de los grandes agregados monopólicos: 

  “Grendes enpresas agro industriales, cuyo muoleo 
está ado por u '¿bz q nancia la pro- 
ducción de la materia prima que necesita mediante 
créditos y contratos de compra a pequeños campesi- 
nos. De esta forma, estos esinos se constitu- 
en en realidad-- eh proletarios disfrazados de = 

pequeños burgueses". 74/ 

       

  

la venta de la fuerza de trabajo y la creación de excedente 

está aquí de manera oculta, disfrazada, pero es evidente que el 

monto que recibe el campesino forma parte de un salario no re- 

tribuido ni siquiera totalmente a veces: "Lo que sucede es que 

el campesino opera con una fórmula diferente: él no toma en 

74/: Ibidem.



cuenta el valor de su propio trabajo... esta situación esconde 

un hecho importante: la ganancia y el salario se confunden; es 
15/ 

decir, no hay ganancia". La extracción del plustrabajo - 

se efectua de la siguiente manera: 

*...los precios_de los productos agrícola /Ta leche 
en nuestro caso), nor regla goneral, son fijados de 
acuerdo a los costos de producción de los agriculto 
res capitalistas. Dichos costos de producción, como 
se demuestra pulpablemente en los cuadros de compo- 
sición de capital, son mucho más elevados en el seg 
tor cempesino que en el capiteliueta", 76/ 

Es decir, que el campesino, al aceptar que se le pague un 

precio a veces menor que sus costos, cotá trasmitiendo plustra- 

bajo al sector capitalista. In este caso, la Nestlé, al pager 

con un sistema combinado de pago en dinero, en forraje y servi- 

cios, está extrayendo parte del salario del campesino, que le 

permite acumular capital; ento se advierte sobre todo cuando — 

se ubica como parte del proceso industrial de transformación - 

lechera. 

No obstante lo dicho arriba, aquí también la entrada de — 

recursos de los emigrantes a Estados Unidos contribuye para el 

  

mantenimiento del campesinado. En Lagos de Moreno, además, el 

Estado tiene dos Pancos oficiales (Banco Nacional de Crédito - 

15/: Ivia, p. 75 

76/: Ivia, p. 76



Ejidal, S. A. de C. V.; y Banco Agropecuario de Occidente) que 

se encargan de "aceitar política y financieramente" el mecanis- 

mo de control de la acumulación primitiva permanente (también - 

llega la acción del Banco Regional de Crédito Agrícola, situa= 

do en Jalostotitlán). Los requisitos para prístamos son bas-- 

tante más flexibles en esto bancos que en los privados (según 

observaciones extraiúas de la investigación directa). Por otra 

parte, según ya anotamos, la misma empresa Nestlé tiene su papel 

en el *control' de la relación de acumulación. A través de su 

dominio monopolísta del mercado de sus productos industriales, 

mercado de dimensión nacional, impone precios que exceden por 

mucho a los costos de la empresa, (esto por ahora tan sólo re- 

coje opiniones de algunos de los técnicos de la misma empresa), 

con lo cual puede, igual que el Estado con los precios de garan 

tía, mantener pagos de subsistencia a los campesinos, a cambio 

de una seguridad en la obtención de la producción y ciertas re- 

glas de calidad mínima que les hace observar. 

Lo anterior nos ha dado una imagen de los mecanismos eco- 

nómicos y fectcres políticos que han contribuido a frenar la 

tendencia a la inización y posición del modo de 

producción mercantil simple en la región de Los Altos de Jalis- 

co. lá entrada de recursos del exterior por los envios de los 

emigrantes, principslmente de los Estados Unidos; la relación 

de control de la acumulación con los campesinos proveedores, — 

por parte de las compañías recolectoras y transformadoras de -



leche, gracias a la situación moncpólica de dichas compañías, 

y a la participación estatal por varios medios, son algunos — 

ejemplos de estos mecanismos econémicos y factores políticos — 

que con mayor o menor peso actúan en toda la región. Aparte - 

habría que señalar que un largo nistorial de empapamiento ideo 

lógico pequeño burgués y un manejo político del mismo (factores 

que aun no han sido estudiados por nosotros), podrían completar 

el cuadro. Son estas las ceusas que impiden que la fuerza de 

trabajo se transforme en mercancía, es decir, que el proceso — 

de descampesinización llegue hasta su plenitud. Se trata enton 

ces de que el capitelismo avonzado, monopolista, se articula - 

con el sector mercantil simple y pone una muralla de contención 

a la generalización del proceso de desarrollo cepitalista, mu= 

ralla "... que impide un desbordemiento que rompería el equili- 

brio político econímico", miema que aquí se ve apoyada por ele- 

mentos sui generis como la entrada de recursos del exterior. - 

Esto nos explica la ausencia marcada de una fuerte presencia — 

estatal; los mecanismos naturales, propios a la región, susti- 

tuyen dicha preconcia; es decir, ella existe en la medida en - 

que felten o sean insuficientes para la situación esos mecanis- 

mos naturales, de amortiguación de la violencia de la acumula-- 

ción primitiva permanente. 

las concivsiones anteriores se verán afectadas en poco - 

tiempo debido al impulso que nuevos factores empiezan a tener 

en el capitalismo alteño. Uns lectura detenióa de las informa



ciones periodísticas recientes de los principales diarios del 

  Estado de Jalisco, nos advicrte sobre combios sustancialos que 

se están generando en la situación de la cozercialización y en 

menor medida en la producción lechera de la región. El Gobier 

no Federal y el Gobierno Estatal, a través de la CONASUPO y de 

la Comisión de Los Altos, han proyectado (y empiezan a actuar 

en ese sentido) hacer de Los Altos la cuenca lechera más impor 

tante del país. Por diversos mece. 

  

ismos se intenta desplazar 

a las compañías porticulares como la Nestlé, sustituyendo al - 

capitalismo monopolista privado por el capitalismo de Estado. 

Estos mecanismos se encuentran todavía sobre todo en la comer- 

cialización de los proguctos, sin embargo, aun esto se traduce 

en un impulso a la introducción del capitalismo en la producción 

ganadera y agrícola de la resión, al enfrentar los mecanismos 

y factores señalados arriba como un freno al capitalismo. la 

necesidad de mayor producción pretende sustituír mecanismos de 

control privado por mecanismos de control estatal que, sin em- 

bargo, transforman la producción ofreciendo mayor tecnología, 

mayor capacitación, mayores créditos, etc., que aceleran le - 

descomposición del campesinado más pauperizado. Esta situación 

alternativa es parte de un proyecto global nacional de capita- 

lismo de Estado para 'modernizar” las áreas rurales. 2/ El 

proyecto incluye la intervención en la "...organización campesina, 

        adun nota marceta hscia 

ado que vive cl país, presen 

  

lid: 
enpitelismo Menopolista. de E 
to muchas dificultades. 

   



- 100 - 

producción, y comercialización de los productos agropecuarios. ..02Y 

Es en realidad, un programa bastante ambicioso que en terrenos 

aparte del lechero intenta: 

"...la creación de mini y agroindustrias... los talle 
res de costura, de calzado, de suéteres, envasado de 
frutas, engorda de puercos, cría de polios y gallinas, 
aserraderos, fábricas de cajas, apiarios, fábricas 
de dulces, viveros, huertos y otras muchas activida- 
des entre las que también destacan el programa de hor 
talizas y frutales, en donde se incorpora a la mujer 
campesina para que obtenga del esfuerzo familiar y = 
ejidal ingresos adicionales por la comercialización 
de excedentes..." 79/ 

Particular importancia para nuestro estudio tiene la aten- 

ción preferente que en el renglón lechero ha dado a Los Altos 

este programa de la Comisión Promotora de la CONASUPO: 

"...el programa lechero que lleva a cabo la Comi- 
sión Promotora se concentra especialmente en la re- 
gión de los Altos de Jalisco, una de las cuencas - 
lecheras más importantes del país 
For medio de la cuenca lechera de Los Altos: el Eto 
Zuno Arce, abatirá el déficit que el país tiens de 
este importante alimento... se fortalecerá como ya 
se hace, la economía de los ganaderos a través ES im 
portantes estímulos como son: mejoría en el precio 
de la leche, que se ha elevado de $2.80,$1.30 (un 
peso treinta) a 2.98 (dos pesos noventa y ocho cen- 
tavos); construcción de plantas forrajeras, instala 
ción de farmacias veterinarias móviles, centros de 
engorda de becerros, venta de vaquillas Holstein, 
capacitación campesina y OtroB... 
Jurídicamente en el Fideicomiso Comisión Promotora 
Conasupo, el Gobierno Federal es el Fideicomitente, 

  

78/: El Diario, “Programa de la CONASUPO", 13 de julio de 1975. 

7/: Ibid.



- 101 - 

la Institución Fiduciaria es el Banco Nacional Agro 
pecuario y los tidelcenisarios son 198 campesinos 

Héxico y las clases econézicerente rás fébiles...” 80/ 
    

Otro indicador más sobre la importancia de la creciente 

intervención estatal en Los Altos puede verse en los programas 

de la CONASUPO para absorber lo que se dice un excedente de — 

producción de leche al día de 130,000 lts., para lo cual ya - 

cuenta incluso con mayor capacidad: "...entraron en servicio   
en la zona de Los Altos... 7 tangues -trailers refrigeradoreo, 

con ello se aumenta a 260,000, un cien por ciento, la recepción 

de leche en las zonas donde se diga que hay excedente" 91/, 

“...la empresa oficial se encuentra compraudo ya diversas can- 

tidades de leche a los productores alteños, que canaliza a en- 

presas particulares y a sus plantas deohidratadoras", 92/ a- 

ta intervención estatal, como señalamos, puede traducirse en 

cembios importantes en la estructura de producción, de hecho — 

ya se empiezan a notar algunas manifestaciones de posibles cam 

bios más sustanciales: 

*,,.se han introóucido razas de alto rendimiento 

lecaero; ya se instalaron enfriadoras en Tepati- 
án que operan 130 mil litros diarios; ya hay - 

plentás de pastura en. operación; hen sido constra 
idos bordos; se proporciona asesoramiento técnico 

y financiamiento en algunos casos; se ha realiza- 
do un grupo de obras de infraestructura adecuada 

  

Tvidem 
Varios periódicos, declaración de Zuno Arce, julio 1975. 
El informador, 26 de junio de 1975 
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y» lo más destacaño, se ha logrado que en algunos 
municipios --incluido gue el pre= 
cio oficial de la 15cne Sor lo cual se pidió) - 

jera al ejecutivo Federal el apoyo extra- 
vivado para la cuenca lechera de Los Al 

       

  

Le determinación para proseguir adelante con cambios como 

los señalados parece firme. 2/ De cristalizarse en la produg 

ción, esta cambiaría; internamente el proceso de descomposición 

del campesinado se aceloraría y el capitalismo se desarrollaría 

en extensión y profundidad. El carácter de modernización del - 

proyecto y las reacciones de las compañías monopolistas privadas 

aun no están definidas por lo que no podemos adelantar ninguna 

idea en claro. Sólo podemos aseverar que esta iniciativa remue 

  

ve un poco la relación de acumulación primitiva permanente y - 

subcapitalismo que existe en la región, sin poder abundar sobre 

los alcances reales de dicha transformación. En todo caso, de 

lo que se trata aquí es de una posibilidad de desarrollo capita- 

lista que de ninguna manera rompería lazos con el capitalismo 

monopolista internacional (Nestlé por ejemplo), sino que, de — 

producirse, lo más probuble es que negociara dichos lazos con 

mayor fuerza de negociación. Obviamente, en el sentido econó- 

mico (de raíz), esta posibilidad se traduciría en una mayor pro 

letarización del campesinado y surgirían mayores vínculos socio 

económicos que los que ahora existen, con la masa actual de obre 

ros rurales y urbanos. 

  

8y: Varios periódicos, julio de 1975. 
EY: La determinación de seguir adelante con estos proyectos puede 

+ deducirse de los señalamientos de Leopoldo Solís, Director de 
Estudios Econénicos de la Presidencia, en el sentido de que 

el cambio más significativo on el próximo sexenio, estri- 
n garantizar el más répido desarrollo del sector £gro- 

pecuario", Excélsior, julio de 1975. 
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6. Sobre el capital comercial y usuario 

Para terminar nuestro estudio sobre el proceso de desa-- 

rrollo capitalista en Los Altos, sólo restan dos fenómenos sQ 

cioeconónicos por analizar, mismos que, sin embargo, no cam 

bian la explicación dada en los anteriores capítulos sobre tal 

proceso. Son fenómenos secundarios, resultantes de, por más - 

que su presencia tenga algunas implicaciones de importancia - 

relativa: el fenómeno del capital comercial y usuario y el de 

las relaciones campo-ciudad. 

Respecto a este problema del capital comercial y usurario 

tenemos informaciones de los cempesinos, los empleados banca= 

rios, los Presidentes municipales y del Documento Subregional, 

Nos dicen que la usura y la intermediación se encuentran muy - 

extendidas, son práctica común; las tasas de interés son del = 

18%, mientras que las normales de los bancos son del 10 al 12%. 

Los mismos bancos prestan a los us 

  

eros rara que realicen su 

labor. In cuanto 2 los intermediarios, estos compran las cose- 

chas al tiempo, prestan dinero para ln compra de los insumos, 

etc...., las características anteriores están generalizadas en 

la región. En este sentido, le caben a ésta las característi- 

cas anotadas por Partra: 

... Como una consecuencia del atraso económico y 
ai io que hemos llamado una acumulación primitiva
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permanente, el capital comercial y ueurario jueza 
in » pel de primera lnea en las 2: rales me- 

28... El came no 8 Se entrante 
A un mercado que le es Po a y ajeno, sino que en 
la mayor parte de los casos no puede relacionarse 
con él directamento, se ve forzado a vender su Pra 

ducción a eceporadores e intoruediarios, ante los 
cuales se andeuda progrecivamonte, debiendo pasar 
cuotas de interés As tipo usurerio. El problera - 
con el capital usurario y comercial es que, la 
medida en que se desarrolla Janera 1RaSpendiente, 
llega a frenar el proceso de desarrollo capitalista 
misno. Fa México, como en otros países atrasados y 
dopenásentos, el grupo de comerciantes, usureros e 
internediarios que se cnclen en ln red de relacio- 
nes del s ano con el rural llege a tener un 
carácter maoivo”. 85/ 

        

  

      

  

  

   

Lenin misno había advertido que "...el desarrollo indepen 

  

liente del capital comercial y usurario... frena la descomposi-   
ción de los campesinos". EY 

El capital comercial y usurario es, entonces, un elemento 

más de freno a la descomposición del campesinado, y en la re- 

gión de nuestro estudio eso es particularmente claro dada su — 

abundancia, sin embargo, ¿hasta donde tisne importancia como — 

atadura, como freno? 

la siguiente observación de Lenin nos ayuda a comprender 

el porqué del panel relativamente secundario áe este capital - 

comercial y usurero: 

  

85/: Bartra, op. cit., page. 84, 85. 

86/: Lenin, Des. Crps. Rusia, 171.
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"las tesis fundamentales de la concepción de Márx a 
este respecto son las siguientes: 1) el capital co- 
mercinl y vsurario por un lazo, y el capital indus- 
trial (...) por el Stros rerresentan el mismo tipo 
de fenómeno económico a la fórmula: com- 

  
   

  

y y 
pre históricamente a la formación úel capital indus- 

Rial y lógicamente son condición necesaria de ella... 
s 

  

no siempre descomponen el viejo modo de producción S 
tituyendolo por el modo capitalista; la forración de 
este último “depende nor completo del grado histéri- 
co de desarrollo y de las circunstencias dadas (+...) 
lo lejos que yeya esa descomponición del viejo modo 
le progucción" por el comercio y el capital comercial 
deDonde anys todo de su solidez y de 9u estructura 
interna", 9// 

    

Las causas, pues, de lo 'lejos que vaya esa descomposi- 

ción del viejo modo de producción' hebrá que buscarlas en su - 

'solidez y su estructura interna'; es por ello que el papel del 

capital comercial y usurario es secundario con relación al pro= 

ceso capitalista. Fartra lo explica, por lo demás, muy clara- 

mente: 

“Las peculiaridades del capital comercial en el agro 
mexicano corresponden al grado de desarrollo alcanza- 

o por la producción agrícola; es decir, son un refle 
jo de la existencia de una economía nercentil simple. 
la usura es un tipo de "explotación secundaria', 
discurre a la sombra de la explotación primaria, o sea 
la que se realiza directamente en el mismo proceso de 
producción. Por contraste a los mecanismos de inter- 
cambio des2gual, que existen gracias a las congiciones 
mismas de la producción campesina, la usura y el co- 
mercio se oprovechan de estas condiciones". 

  
  

  

  

  

Ibid, p. 169 

Bartra, 0p. Cit., p. 86 
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7. Sobre las relaciones covpo-ciutad 

Con respecto al fenómeno de la releción caempo-ciudad, cu- 

yas manifestaciones son la diferencia de precios entre los pro 

ductos industriales y los productos agrícolas, la extracción - 

de recursos bancarios del camno por la ciudad, etc., también - 

son fenómenos secundarios, producto de la misma producción cam 

pesina articulada a través del intercambio desigual con la pro 

ducción capitalista, y de la acumulación primitiva permanente, 

que se traducen en la ausencia de las necesarias inversiones - 

capitalistas en el campo. El primer punto lo trata con detalle 

Bartra. 2Y/ Por ello no lo desarrollaremos aquí. El segundo 

tiene las siguientes características en Los Altos. Nuestra in 

vestigación directa nos reveló que aproximadamente del 50 al - 

60% de los recursos captados por los bancos de la región, son 

enviados a Guadalajara o al Distrito Federal para su utiliza- 

ción industrial. En algunos lugares, como en Teocaltiche, se 

envía del 80 al 90% de los recursos captados vor el Banco Indus 

trial de Jalisco, S. A. En cada población hay por lo menos dos 

bancos privados; en Teratitlán hay tres: de Comercio, Industrial 

de Jalisco y Nacional de México; en Lagos hay cuatro: de Comer- 

cio de Aguascalientes, Comercial Vexicano; Banco Industrial de 

Jalisco y Nacional de México. El monto de ahorro en Tepatitlán, 

por ejemplo, es de 47.286,000 pesos anuales, de los cuales sólo 

89/: Ver Op. cit., pes. 80-84.
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- el 50% se utiliza en la resión (aparte falta tomar en cuenta 

los recursos obtenidos por cuentas, de cheques y financiamien 

to hipotecario, etc.) Es evidente que habiendo diecinueve mu 

nicipios en la región, con dos bancos mínimo por municipio y - 

con 9 a 10 millones anuales disponibles para utilizar en Cuada 

lajara o el Distrito Federal, por banco, existe una fuerte e — 

importante extracción de recursos del campo por la ciudad. Sin 

embargo, en este aspecto sucede lo que señala Bartra a continua 

ción, y que le hace tener un papel secundsrio en la formación 

del capitalismo industrial (o ses, mo es esto lo que sustenta 

dicho capitalismo): 

“Nada de extraño tiene, pues, que sea la burguesía 
industrial la más interesada en liquidar a la eco- 
nomía campesina; aunque es la principal beneficiaria 

tación, el grueso de sus ganancias procede 
ae la plusvalía abrenosda el proletariedo industrial; 
el excedente campesino de que se apropia no constitu- 
ye más que unas migajas insignificontes para ella; en 
cembio, estas mignjas le pueden costar muy caras polí 
ticenente... La burguesía industrial no sólo está in= 
teresada como fracción de clase en la liquidación del 
cempesino: este interés de clase refleja en realidad 
le tendencia de todo el sistema capitalista a prole- 
tarios ol campesinado para ampliar el mercado inter- 

". 90 

  

e 

      

Nuestras reflexiones sobre este fenómeno de las relaciones 

campo ciudad, y sobre el anterior (del capitalismo comercial y 

90/: Ibid (Bartra). pags. 83, 84
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usurario), han sido bastante psrcas pues aunque todavía son una 

cuestión de debate entre los estudiosos del campo mexicano, - 

creemos que los argumentos dedos por Lenin para el estudio de 

la situación en Pusia y últimemente los expuestos por Partra on 

su estudio sobre léxico, están empliemente desarrollados y con 

tos aquí, sería tan 

  

bestante solidez. Abundar sobre estos p 

  

to como exponer de una manera apresurada algo que ha sido estu 

diado por estos y otros autores con la lucidez y profundidad - 

necesaria.
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ULTIMAS CONSIDE   "RACIONES 

Resulta evidente que una inquietud fundamental a lo largo 

de este escrito ha sido explicar la persistencia del campesino 

parcelario en una región importante de Jalisco, México. Esto 

a su vez nos hubo llevado a buscar explicar el mantenimiento - 

del modo de producción mercantil simple en la región. Para em 

bas interrogantes tuvimos que dar una luche teórica de hondas 

  proporciones. Lesde la elaboración del mismo planteamiento de 

la investigación, donde se tuvo gue enfrentar a la corriente — 

sociológica predominsnte en el país, cuyos plenteamientos sobre 

los problemas del campo giran en torno del concepto de colonia- 

lismo interno. Salir de los múltiples mlos que envuelven a — 

dicha concepción fue una tarea muy arena y fue al final que - 

hemos concluido que forma parte de toda uns corriente de pensa 

miento sociolégico que, por lo menos en lo que a las cuestio-- 

nes del campo se refiere, pone su acento en cuestiones secunda 

rias --las relaciones de intercambio entre la ciudad y el cam 

po, la usurería:   y úeja de lado las fundamentales --las que - 

atañen al modo de producción y a la vinculación entre diversos 

modos de producción. luego de haber encontrado una explicación 

adecuada a los problemas referidos, sobre la base de la evolu= 

ción del régimen mercantil de producción, la tarea consistió en 

luchar por aplicar la teoría al conocimiento de la realidad. - 

Esto tuvo muchos embrollos y no creemos haber obtenido los re- 

sultados más satisfactorios. Tan sólo avanzamos en cuanto a - 

la elaboración de líneas generales de explicación, que en realidad
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constituyen hipótesis definidas y altamente precisas sobre el 

tema de interés. la investigación directa en el área de estu- 

dio fue imprescindible para lograr estos objetivos y para ir - 

rompiendo lentamente graves confusiones teoricistas. 

El campesino parcelario seguirá existiendo en la región - 

durante mucho tiempo. Lo que es una tendencia natural a la - 

desaparición del modo de producción mercantil simple, como con 

secuencia de la competencia y del acentuamento de la división 

social del trabajo, en Los 4ltos de Jalisco ve ha transformado 

  

en un estancamiento que no parece de fácil eliminación. Su - 

asiento está en las relaciones que se han establecido entre -— 

las unzúades de producción capitalistas monopolistas y las mer 

cantil simple. 0 en otras palabras, entre la gran producción 

capitalista y la producción campesina. Son relaciones que fre 

nan el proceso de descompos1ción del campesinado, que enrigue- 

cen continuamente a los grandes capitalistas y empobrecen re-- 

guladamente a los campesinos medios y pobres. La base de esta 

situación parte de una contradicción interna y externa del mo- 

do de producción mercantil simple. La primera "se manifiesta 

en su atomización en millones de unidades de producción que — 

bloquean la introducción de fuerzas productivas más avanzadas, 

sólo pueden aplicarse sobre la base de una concentración de la 

producción". Contradicción que genera otra;"determina los altos 

costos de producción de las mercancías y surge consiguientemente 

lá relación de intercambio desigual entre los dos modos de pro-
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ducció; 

  

Este intercambio desigual es una tranoferencia de - 

valores via mercado que empobrece continuamente al campesino — 

   parcelario. En realidad, como señala Bartra, "el hecho de que 

se produce como una imposición del modo de producción dominante 

permite afirmar que se trata de una forma de explotación (de - 

extracción Ae plustrabazo)". Esta forma de explotación es - 

i    parte del proceso conocido como acumulación primitiva. La ca- 

racterística peculiar que tiene en la región --y en gran parte 

áel país-- es que se vuelve permanente. Este proceso, que na- 

turalmente produce la destrucción de la economía mercantil sim 

ple, se vé controlado vor "múltiples mecanismos económicos y - 

factores políticos", que son la resvuesta gue se da en un país 

capitalista atrasado a la crisis natural que resulta de la re- 

lación entre el sector capitalista y el no cavitalista. Son - 

sus propias condiciones de atraso las que imviden el estallido 

de la crisis. Su provia incavacidad para absorber a toda la - 

población expulsada del camvo lo obliga a controlar la expul- 

sión. A esto contribuyen también mecanismos naturales --como 

en el caso de estudio son la incorporación de recursos del ex- 

terior aportados per los emigrantes a los Estados Unidos de - 

Norteamírica. 

El estudio entonces, es a la vez una denuncia y una com- 

probación. Una denuncia del tino de capitalismo que se ha de- 

sarrollado en gran parte del raís --del cual la Compañía Nestlé
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es un ejemplo-- un capitalismo que mantiene el atraso y el es- 

tancamiento, y una comprobación de que de por si esta situación 

tiende a persistir. Esto, desde la perspectiva de lo que con- 

sideramos un necesario estudio de los fenómenos sociales, po-- 

líticos e ideológicos de la región --y de otras regiones como 

ésta--, es creemos un sólido punto de partida. 

Pero no sólo eso, es también un punto de llegada. Hemos 

arribado, con motivo de este pequeño trabajo, a la configura- 

ción de un método de estudio y un marco de referencia que cree- 

mos tiene muchas perspectivas y mucho que desarrollar aun en el 

difícil camino del conocimiento. Y este es posiblemente el - 

vínculo más profundo que une un intento de elaboración como el 

presente, tan reducido a un tema y un lugar, con la vasta carre- 

ra de Relaciones Internacionales.
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