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INTRODUCCION 

Sobre desarrollo, subdesarrollo y _desarrollo rural se 
han escrito abunda~tes ensayos en la epoca moderna, al mismo tiem 
po estos temas han dado pie para generar sustanciales polemicas 
en torno a cuales son . las tendenci.as fundamentales que caracteri 
zan el futuro de la human:lctad y asl. como de las leyes que e.xpli
can su movimiento. 

Nuestro interes e-n el tema es el de conformar un plan
teamiento que relacione estas categorl.as .a partir de una oriel)t~ 
cion materialista dialectica para .el analisis de la esencia del 
desarrollo en sus multiples manifestaciones; de lo que se trata 
entonces es de investigar -cuales son las fuentes motrl.ces del de 
sarrollo en toda sociedad en g·en_eral, de como actuan estas fuer
zas en los paises latinoamericanos, en particular en Mexico y en 
su agricultura. 

En esta perspectiva se trata de interpretar las denomi 
nadas politicas de desarrollo desde una postura crl.tica que al 
mismo tiempo ponga al descubierto el marcado caracter apologeti
co de innumerables autores de la pequena y gran burguesl.a. 

Es necesario tambien caracterizar el desarrollo en el 
campo mexicano a partir de nuestra particular interpretacion del 
desarr·ollo rural, lo que nos lleva a definir sus tendencias y la 
acci6n de las distintas fuerzas para sus freno o aceleraci6n des 
de la opotica clasista. 

El prop6sito del presente trabajo consiste en generar 
una conceptualizacion del desarrollo a partir de los aportes· de 
los clasicos del marxismo, partiendo del analisis de conceptos 
tales como fuerzas productivas y relaciones sociales de produc
cion , la c aracterizaci6n del desarrollo en su cont ~xto r~st6rico . 
Este ana l isis evidentemente esta definido a partir de e l ementos 



te6ricos que sirvan como marco conceptual para un estudio poste

rior, dond e concreticemos estas categorfas para el estudio del 
desarrollo rural de Mexico . 

Iniciamos la investigaci6n a partir ·de las premisas me 

todol6gicas para el e studio del tema, en economfa como se sabe 

no se puede avanzar sin considerar el papel de la abstracci6n en 

e l conocimiento de la realidad, su aprehensi6n y su enriquecimi~ 

to dentro del proceso discursive para llegar a lo concreto enri

quecido, de estos aspectos trata el capitulo primero. 

En el segundo capitulo se estudia el desarrollo en su 

caracter mas general para a partir de maltiples aproximaciones 

llegar a definir esta categor.J'.a en el contexto del modo de pn::>du_£ 

cion capitalista. Pasamos en seguida a caracterizar las formas 
que asume el desarrollo en los paises latirioamericanos asi como 

una breve caracterizacion hist6rica economica de este desarrollo 
en el capitulo cuarto. 

En el capitulo quinto definimos, a partir de las premi 
• sas dadas, que se entiende por desarrollo rural para una vez ag£ 

tado e l analisis te6rico general pasar en los dos ultimos capit~ 

los al analisis de los orS.genes :del desarro_llo capitalista en Me 

x i co y sus principales tendencias " hasta 1985. 

Si este esfuerzo sirve para interesar a las futuras g~ 

n eraciones de economistas agricolas en su interpretacion de la 
realidad de nuestra agricultura y da pautas para su acti v idad so 

cial nos dames por satisfechos. 

No esta por demas afiadir que la interpretacion que se 
da a multiples autores es de nuestra abso luta responsabilidad. 



I. ACERCA DEL METODO PARA EL ESTUDIO DEL DESARROLLO. 

La incursion en las comp l ejidades del metodo es vital 
para de terminar la metodologia marxista y derivar el hilo conduc 
tor logico para la investigaci6n de l desarrollo, subdesarrollo y 
desarrollo rural. 

Muchos de los aspectos del met oda de investigaci6n de 
Marx, estan implicita o exp licitamente tratado s a lo largo de to 
da su obra; sin embargo , la referencia mas deta~lada sobre el mis 
mo lo e ncontramos en su obra "Introducci6n a la Critica de la Eco 
nomia Politica" escrito en 185 7 . En e lla Marx expli ca que toda 
investigaci6n en el campo de la economia politica debe partir de 
la realidad concreta, la que en sus multiples y desconocidas d e 
terminaciones se nos presenta como el reino de la casualidad, do~ 
de no parece existir mas ley que el caos . La aprehensi6n ide al 
de las leyes econ6micas implica necesariamente trascender la su 
perficie empirica mediante la abstracc i6n. La abstracci6n en es 
te momento de la investigaci6n esta v inculada estrechamente al 
proceso analitico, que descompone gradualmente la compleja reali 
dad siguiendo un camino q ue v a "· .. siempre mas lejos con concep
t os mas s i mples; de lo concreto representado, llegaria a a bstrac 
ciones cada vez mas tenues, ha s ta alcanza r a las mas simp les de
terminaciones. Llegando a este punto, habria que vo l ver a hacer 

l . . l . . (1) . e VlaJe a a 1nversa ... " El retorno se 1mpon e porque una 
vez determinada la esencia, o sea, los nexos ma s pr ofundos, es 
preci s o e~plicar por que la esenc1a se manifiesta necesariamente 
de esa fo rma y no de otra. Como tal discurre de l o simple a lo 
compl~ jo y de lo absTrato a lo concreto. Es por consiguiente un 

(J ) C. MaJtx. "1YLt!toducc.-i.6n a t a CJU.t.i. ca de ta Economia PoLWca" Ed.<.c.-i.6n F. 
C.E., 1970, pag. 25 8. En "Con.tJt.<.buc.-i.6n a £.a C!t-Wca de t a Eco1w mia Po 
.f...U:.<.ca". 
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memento predominantemente s int e tico deducti ve. El todo recons
truido se no s revelara como concreto, pero cualitativamente dis
tinto a l .p unt o de partida, p ue s t o que las f or mas s uperficiales 

~ . . ( 2) e staran conceptualmente Vlnculas a sus leye s lnternas. 

El camino que recorre de la forma s uperficial, senso
rialmente reflejada , a las determin a ciones ese nc i ales y el pos
terio r retorno a la determinaci6n de las f ormas de manifestaci6n 
de la esencia, son dos momentos de un proceso Gnico de investig~ 
cion. 

El proceso de investigaci6n, como t odo hecho social, 
esta hist6ricamente condicionado, de aqui que todo punto de par 
tida sea el punto de llegada de un proceso de cono cimiento ante-
rlor. 

Una de las inferencias mas importantes sobre el metodo 
de Marx lo encontramos en su "Historia Critica de la Teoria de 
la Plusvalia" . Ahi Plantea : "La economia clasica se ·esfuerza en 
analizar las diversas formas de la riqueza para reducirlas a su 
unidad interna, ahondando para ello por debajo de la forma exter 
na, bajo la cual parecen convivir, indiferentes las unas a .. las 
otras ... intenta llegar a esta reducci6n de conceptos dire ctame~ 
te, sin eslabones intermedios, demostrando que las d iversas for
mas proceden todas de la misma :fueni:e., . no le interesa presentB!:. 
nos la genesis completa de esas formas, sino reducirlas analiti
camente a su ~nidad, pues son estas mismas formas las que le sir 
ven de punto de partida . Sin embargo, el anali s is ~s simpre con 
dici6n necesqria de toda exposici6n de caracter genetico; sin el 

( 2) "Lo c.onCJtdo u c.onCJtdo., po~r.qu.e. u .ta. .6.<Ate.n6.U de. mu.c.hM de,tvun.<.na.c<.o 
·nu, u de.c<A, u.n.<.da.d de. .to d.<.veM o. Po Jr. u o to con Cite-to a.pMe.ce. e.n
e.t pe.Yil>a.m.<.e.nto como e.t pJr.ocuo de. .ta. .61.n.tu.i.6, como Jr.uu.tta.do, no como 
pu.n-to de. pa.Jr.t.<.da., a.unqu.e. ua. e.t ve.Jr.da.dettO pu.nto de. pa.Jr.t.<.da. y, polL c.on
.6-i.gu..<.e.nte., e.t punto de. pa.Jr.t.<.da tamb.<.~n de. ta. pe.Jr.c.e.pc..<.on y de. .ta. Jr.epJte. 
Mnta.c..<.6n. "C . Ma.JtX. Ib.<.de.m. -
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no es posible comprender el verdadero proceso de formaci6n y de 
sarrollo en sus diversas fases. ( 3 ) 

La economia clasica no admite la posibilidad del des~ 
rrollo de la esencia, por consiguiente violenta la mediacion en 

tre los nexos profundos y las manifestaciones superficiales. Tra 

ta de reducir directamente las categorias del cual aparecen en 

la superficie, a las catego~ias esenciales, construidas en base 
a la ley del valor. 

Marx destaca que la debilidad del discurso te6rico de 

Ricardo se encuentra en la mediaci6n: ~Ricardo incurre en estes 

errores por obitinarse en imponer, mediante violentas abstracci~ 
nes, la identidad entre la cuota de plusval1a y la cuota de ganan 

. ~< 4 ) ~ •<t ... 'f' d-Cla. De aqul que su construcclun t eorlca manl leste su e-
bilidad en el remate, la realidad no se sujeta a su esquema. 

Vemos que Marx destaca la importancia de la mediacion 
en el metoda. Desarrollo el metoda de la economia clasica, tran2 

cendiendo la unilateral determinacion deductiva de la posicion 

que se mueve en el marco de la logica formal. Recoge el metoda 

analitico imprescindible ·para reducir las formas superficiales a 

su unidad interna. Partiendo de los nexos internes, Marx reali-

za su exposicion genetica, que rebasa las determinaciones logico
formales. Su construccion te6rica est~ sustentada en una media

cion dialectica, capaz de refle jar conceptualmente "el verdadero 

p roceso de formacion y desarrollo en las diversas fases, conside 

ramos importante tener esto ultimo en cuenta, puesto que nos pe£ 
mite comprender que la exposici6n no es un proceso discursive 

atstracto, que se desarrollo exclusivamente en el ambito concep-

[3) C. MaJLX. "H.U..tolti.a CJU.t..Lr.a. de. .e.a. Te.o!t.W. de. .e.a. p.e.tu;va,Ua." Ed. Q_uht.to Sol 
Torno II. pdg. · 376. 

( 4) I b-id em, T omo I. p~ , 379. 
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tual, sino q ue se corresponde con el de c ursar r e al de l os hechos . 
Las contradicc i one s dialect icas y sus fo r mas de soluci6n plant e~ 
das te6ricamente " se habran planteado -rambien e n la practica , :,• 

11 h b ~ · ~ bl l · ~" ( S) en e a a rct n e ncontrado taJr.blen, pr oba ement e, su so uc1on . 

La correspondencia de l movimiento 16gico con e l hist~ 

rico permite q ue la exposici6n te6ri c a s e a suceptible de ilustrar 
se con r eferencias hist6ricas, e incluso con refe r e n c i as criticas 
a la teoria econ6mica que evoluciona espo l e ada por las n eces i da
~es de la prActica. En el edificio te6rico de Marx se cojungan 
todos estos aspectos que enriquecen extraordinariamente la meto
dologia. 

En el desarrollo de la obra ecOn6mica de Marx, nos in 
teresa destacar dos mementos por s.u importancia metodol6gica. Se 
trata de la diferente estructura quEo ·'concibe para su "Economia 
Politica". 

Desde la publicaci6n de la "contribue:i6n ... " hasta la 
edici6n del primer tomo de "El Capital" transcurren casi diez a.~os. 
Entretanto Marx cambia la estructura metodol6gica de la expos i
ci6n y estructura su obra cumbre de acuerdo a tre s niveles de as 
c e nsi6n de l o abstracto a lo concreto, que difiere no tablenente 
de la c oncebi da en s eis libros, pla nteada e n la p rimera obra re
ferida . 

El estudio de la evoluci6n te6rica de Marx, p or medio 
j e la comp araci6n . de sus manuscritos asociados a las dos estruc
curas metodo16gicas referidas, va mucho mas alla de los objetivos 
lel presente traba jo. Para nuestros fines bastara con deterrrQnar 

(5) F. Enge.l-& . "CM.f.o-& MMx. CorWU.bu.ci.6n a R.a CJLU.,i.ca. de. R.a Ec.onom.{.a
Pc•Ut-i.c.a" e.n C. Md!tx. F. EngeR.!.,. 0. E. T. I, plfg. 52 8. Ed. PJtogJtu o 197 6. 
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e l a l c ance de la: exposic;i.'6n en e1 .marco de su estructura defini

tiva . 

Evidentemente, la estructura metodol6gica definitiva, 

asociada a El Capital, es el res~itado del desarrollo de las con 

c e pciones teoricas de Marx.. Su evo_lucion te8rica c ondiciona, lle 

gado el momento, la superaci6n del esquema metodologico inicial 

q ue le fu~ 6til en el curso de 1~ investigac i6n, paro debido in 

s uficiente a causa del progreso de la misma. Es entonces que 

!1arx no vacila en restructura,r l.a metodologia de la exposici6n, 

a pe sar de que su "contribuci6n •.• " ya se habia publicae como pri:_ 

mera entrega de su obra proye6t~da en seis libros. Muchos aspe£ 

tos interesant~s sobre · las imp.ricaciones que tiene la superaci6n 

de la metodologia primitiva, sobre todo en la vinculacion dial~c 

tica de la exposicion, se pueden encontrar mediante · el estudio 

comparado de la primera secci6n de El Capital y "Contribuci6n ... " 

~uxiliandose para esto, en el i~tercambio epistolar de Marx y En 

ge ls. 

La subordin.aci6n ·de las categorias y leyes no consti

tuyen un artificio, sino .es un reflejo te6rico de la realidad o_£ 

jetiva. El. desarrollo del conocimiento permite captar los vine~ 

los existentes· entre las c·a.tegorias, que reproducen las conexio

nes reales. El desarrollo de la teoria no es mas que .la progre

siva aproximac·i6n al reflejo de la totalidad de las determinaci_£ 

nes dial~ctic~s de los fenomenos, de aqui que Marx adopta la me 

t odo logia definitiva porque le permite jerarquizar geneticamente 

el con junto de las categorias y leyes de la sociedad burguesa, de 

manera que reflejen objetivamente el movimiento de dicba sociedad, 

dis tinguiendo las categorias y leyes mas estables de las que no 

l o son. 

Sobre estas consideraciones generales pasaremos a de 

terminaciones mas concretas referidas al movimiento de la socie

d a ri burg uesa . 
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Refiriendose al sistema de contradicciones inherente 

a la mercancia Marx p lantea: "El desarrollo de la mercanc ia n::J 

supr i me estas contradicciones, lo que hace es crear la ~orGa e n 

la que p uede n reso lver se . No existe o tro p r ocedimiento ?3ra r e 

solver las verdaderas contradiccio nes. Asi, po r e jemp l o , el que 

un cuerpo Hea con s tant emente atraido por otro y oonstant~ment e 

repeli do por el, constituye una contradicci6n. Pues bien, la 

elipse es una d~ las formas de movimiento en que esta contradic 
. , . . ( 6) 

c1.on se real1.z.a a la par que se resuelve". 

Este principia es particularmente importante para la 

explicaci6n de los fenomenos que nos ocupan. Tomando · como ilus 

traci6n el despliegue de las contradicciones de la mercancia, v~ 

mos que las funciones del dinero estan asociadas al desarrollo 

de la produccion mercantil como formas de solucion al grado de 

desarrollo de la co:1tradiccion economica fundamental de dicha . eco 

nomia. Llegado a un grado de su desarrollo la economia mercan

til requiere para su ulterior a vance que el productor no dependa 

de sus ventas para la compra; el ~inero como medio de pago al pe£ 

mitir efectuar la compra sin venta previa, permite la soluci6n a 

la contradiccion y su posterior desarrollo, impulsando la produ£ 

cion mercantil . Pero esta forma de movimiento a la par que rea 

liza y resuelve las contradiccionss , es un punto de partida hacia 

otras. Asi el dinero como medic d s ?ago genera la posibilidad 

formal de las crisis econ6micas, come expresion del desarrollode 

la contradiccion econ6mica fundamenTal que, a su vez, determinara 

el surgimiento de nuevas formas . 

Asi transcurre el . desarrollo del modo de p roducciori 

burgues. La transformacion del capitalismo de tipo de produccion 

a modo de produc c ion, el transit e de la supeditacion fo rmal a s~ 

peditacion real del t ra b a jo al capital y la conversion de la pr~ 

duccion social en p roduccion socializada, es estudiada por Marx 

en la cooperacion, manufact ura y gran industria. 

L 6 l I b.<.d. pag. 53 o. 
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La reproducci6n te6r ica de este f en6meno, que es a la 
par su reproducci6n hist6rica en sus etapas principales, es r e ali 
zado a tra v es del desarrollo de l a contrad icci6n e con6mica funda 
mental d e l regimen burgues, es el surgimiento cons tante de forrnas 
que den soluci6n al nivel de agudizaci6n alcanzado por dicha con 
tradicci6n, 

Con la gran industria la apropiaci6n privada se desarro 
lla en arnplitud y profundidad. La contradicci6n econ6rnica funda 

mental alcanza su plena madurez y su propio desarrollo nos indica 
el grado de desarrollo del capitalisrno y la necesidad de lograr 
formas de movimiento que permitan su ulterior avance. 

Sobre la base de los niveles de concentraci6n y centr~ · 

lizaci6n de la producci6n y del capital alcanzado, los carnbios 
cuantitativos devienen en cambios cualitativos que se expresan en 
formas de rnovirniento de la esencia. Se irnpulsan formas de socia 
lizaci6n de grandes masas de medios de producci6n que se inician 
con las sociedades an6nimas, que a su vez, constituyen un poderoso 

impulso a la concentraci6n y centralizaci6n, 

Al llegar a un grado de desarrollo ya no basta estafo~ 
rna . El grado de soc ializaci6n y enajenaci6n, conduj o al surgimie~ 
to de l rnonopolio y a la conversion de estos en la fuerza dorninan 
te de la sociedad capitalista, con lo que se impulsa una sociali 
zaci6n todavia mas concentrada. 

En el intento permanente de a decuar las relaciones c a 
pitalistas al nivel de sociali~aci6n, la fuerza de los monopolies 
se funde con la fuerza del estado en un rnecanismo unico dando lu 
gar al capitalismo monopolista de estado. 

El caracter irrevers ible de este proceso esta dictado 
por la acci6n de las leyes y contradicciones del modo de produ£ 

cion capitalista, de terminando e l surgirni e nto constante de formas 
que re a licen v resue lvan las contradicciones v permitan e l con s 
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tante de formas que realicen y resuelvan las contradicciones 
permitan el constante incremento de la cuota y masa de plusva -
val1a, fin ultimo del sistema, que requiere potenciar constante 
mente las fuerzas sociales productivas del trabajo. 

Por tanto, el imperialismo, como fase superior del ca 
pitalismo; el capitalismo monopolista de estado, como ultimo 
peldaf\o consti tuyen dos niveles de formas de movimiento a tra ves 
de los cuales se realiza y resuelve la contradicci6n econ6mica 
fundamental del sistema y son, a su vez, puntos . de partida de -
las contradicciones a un nivel superior y del surgimiento de 
otras que le son propias. 

Una cita de Marx nos permitir~ apreciar cuan profund~ 
mente habl:a penetrado en el conocimiento de las tendencias esen 
ciales del capitalismo, de manera q.ue podia prever cientl:fica -
mente carnbios en los mecanismos de su . funcionamiento que no pr~ 
dominar1an · sino casi medio siglo despues. En sus manuscritos,
que datan de 1857-1858, sef\ala: "Hientras el capital es debil,
se apoya en muletas formadas en los modos de producci6n pasados 
en o · en vias de desaparecer luego :de' ·su desarrollo. Tan pronto 
se siente fuerte, rechaza estas muletas y se mueve conforme a -
sus propias leyes. Por ultimo, cuando comienza a sentir y a s~ 
ber que deviene el mismo obstaculo' busca r .efugio en formas que, 
al perfeccionar la dominaci6n del capital, frenan la libre com
petencia y anuncian la disoluci6n del modo de producci6n basado 
en el Capital"(?) 

De lo anterior se deduce: 

Que las contradicciones i6lo pueden realizarse y reso! 
·verse, y con ello desarrollarse, a t ·raves de forrnas de movimien 
to, 

(7) C. Marx. "Fundamentos de la Cr1tica de la Econom1a Politica" 
Ed. Ciencias Sociales T. II ~ag. 149. 
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Que t a l es f orma s no s~n a r bitra ri as en s u vinculacion s urgi 

miento, s ino que e xr res a n el grado de desarr o llo de la contra 

dicci6n econ6mica ~un~acenta l. 

Que tale s fo rma s supe r fi ciales concre tas , ti e ne n un caract e r 

transitorio . 

Que tale~ formas estan d irigida s a garantizar la fi nalidad y 

reprod ucci6~ de l s i stema . 

Entre la esencia, que es establ e, y las formas super

ciales concr e tas, que son cambiantes , h ay mementos y mediacio -

ne s , que tambien son forma s de mo v imiento de la esencia pero a 

otro niyel, denominada s formas e senc iales, qu e tienen un carac

ter mas e s table que las super ficiales concretas. 

Tales tipos de formas se expresan en leyes. De ahi -

que hablemos de leye s esenciales (Ley de la plusvalia, ley gen~ 

ral de la acumulaci6n capitali sta etc.), que explican la repro

ducci6n de las relaciones capitalistas de producci6n por s u 

esencia . Las formas esenciales s e expresan en leyes que expli

can el movimiento, la reproducci6n de las relaciones sociales -

de producci6n tendiendo a las proporciones que necesita ~1 sis 

tema para garantizar su fin. 

Ambos ti pos de leyes s e mantiene n a lo largo de t odo 

el sistema con la dependencia de s u e s tadio o fase, explicand6 

lo que es general al mismo y es tan a s ociadas a ia e xistencia 

misma de la contradicci6n econ6mica fund ame ntal, con independe~ 

cia de s·u grado d e desarrollo. 

Por el contrario, las leyes de las formas s uperficia

les concretas ponen de manifiesto e l de sarrollo 16gi co e hist6-
. . 

ric o del sistema, estando asociadas al g rado de desarrollo de -

la contradicci6n econ6mi ca fundamenta l y a garantizar s u final~ 

dad la cual aparece c omo c uota de ganancia, t a l es leyes expre -
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san lo particula r a una f ase de su desarrol lo. Per ejemrlo, l a 
ley de la ganancia med ia expr esa l o part icular del caritali s mo 
de libre c ompetencia y la l ey de alta gananc ia monopo li s ta l o -
hace de l capital ismo mo no pol i s ta . 

Si nos r emitimo s a El Capital, veremos de manera ma s 
concreta lo ant es plant e ado. El tomo I se refi ere a las leyes 
esencial e s , el t ome II a las leyes de las formas ese n c iales que 
en conjunto, e xplican lo g eneral al capitalismo con independ e n
c ia de su fase de desarrollo . 

El tomo III tiene dos objetivos te6ricos. En prime r 

lugar, c oncluir el estudio del capitalismo en general, lo cual 
corresponde a formas superficial es concretas que; al jug~r e l -
papel de lo simple , son generales a e s te modo de producci6n y -
se expresan en categorias como ganancia, costo de producci6n, 

etc. En s egundo lugar estudiar lo particular a una fa se deter
minada de desarrollo del capitalismo de libre compet e ncia; que 
tiene su expresi6n en cat egoria s como ganahcia media , precio de 
producci6n etc. 

~Que hace Lenin? Toma de Marx l os resultados del ana 
li s is del capitalismo e n general y estu dia sabre esta base , las 
f or mas superfi c ial es c oncretas correspondientes a otra fase del 
desarrollo del modo de producci6n , que se expres an e n categoria :::. 
propias del imperialismo. De aqui q ue s u obra engarza geneti c a 
ment e a las leyes esenciale s y de las formas esenciales de la -
sociedad burguesa. 

Puede que l as· determinaciones esenciale s de l capita -

lismo s 6lo cambian e n sentido de "perfe cc.;i.onar la dominaci6n 
del capital", la ley esencial de la sociedad burguesa no cambia 

radicalmente aunque si se desarro lla. El desarrollo ~e la e sen 
cia puede mani fes tarse Gnicamente a ~raves de l cambia de las 
forma s superficiales , de l cambia de l os mecanismos . 

·'\ . 
>' · ., d"~~ 
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Se deduce que para el estudio del capitalismo y su nl
vel de desarrollo, no basta la esencia o las formas esenciales, 
sino que es imprescindible el analisis de las formas superficia
les concretas como expresi6n de determinado grado de desarrollo 
de la contradicci6n fundamental del sistema. Ningun nivel por -
separado explica el fen6meno. S6lo en su conjunto, en su unidad 
es posible comprender el verdadero proceso de fo·rmaci6n y desa -
rrollo, en sus diversas fases, esto incluye, naturalmente, el 
analisis del desarrollo, subdesarrollo y desarrollo rural. 

Por tanto, las leyes esenciales, como la ley general -
de la acumulaci6n capitalista, o las leyes de la reproducci6n c~ 
mo la ley del desarrollo preferente del sector I, por Sl solas -
no explican los fen6menos concretes a estudiar. Esto no niega -
naturalmente que tales leyes sean imprescindibles para explicar 
dichos fen6menos. 



II. PARA UNA CONCEPTUALIZACION DEL DESARROLLO 

En el periodo posterior a la segunda G~erra Mundial 

proliferaron y cobraron auge las denominadas teorias desarrolli~ 

tasf•; e l contexte hist6rico de este suceso' se enmarca en una ag~ 

dizaci6n de la crisis general del sistema capitalista mundial~ -

en un aumento de las luchas de los pueblos de Asia, Af~ica y Am~ 

rica Latina por su liberaci6n en el creciente papel de los pai -

ses socialistas, en un considerable aumento del movimiento 6bre

ro en los pa~ses capitalistas, todos estes elementos motiva~on -

que se diera gran difusi6n a estas teor.S:as a traves de organis -

mos internacionales, foros universitarios y su aplicaci6n por 

medic de politicas estatales. De aqui la necesidad de ubicar en 

los terminos cient.S:ficos el concepto de desarrollo, como punto -

de partida te6rico metodol6gico para el entendimiento del desa -

rrollo rural. 

En el estudio del desarrollo econ6mico los te6ricos 

del marxism? parten de un analisis 16gico e hist6rico, que permi_ 

te descubrir las leyes mas generales que se derivan de las regu

laridades del proceso social, asi como la determinaci6n de las -

formas concretas que asumen los fen6menos en el contexte de la -

epoca, pais, etc. 

Por ello partimos de la conceptualizaci6n de desarro -

llo en su contenido mas general para llegar mediante maltiples -

fases de concreci6n al aspecto mas particular de nuestro interes 

que es el estudio del desarrollo rural. 

El desarrollo se entiende como un proceso "organico y 

vivo" que va mucho mas alla del simple crecimiento, implica la 

evaluaci6n del objeto en sus multiples facetas 0 como lo plantea 

Lenin: 

i: En lo suces~ vo cuando se trate de tear '-as desa.rrollistas, o te6ricos desa
rrollistas, se entendera que se trata de las ooncepciones burguesas y re -
formistas. 

l'l ... 
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"Si todo se desarrolla, entonces todo pasa de lo uno a 

lo otro, c omo bien s e s abe, el desarrollo no es un crecimiento,

una ampliaci6n simple, uni vers al y eterna 

En ese caso entonces, en primer lugar, la evoluci6n 

tiene que ser entendida con mas exactitud, como el surgimiento y 

desaparici6n de todo, como transici6n reciprocas. (y en segundo 

l ugar, si todo se desarrolla, Gno rige eso tambien para los con

ceptos y categorias mas generale s del pensamiento? De lo contra 

rio ello significa que el pensamiento no esta vinculado con el -

ser. Pero caso afirmativo, significa que existe una dialectica 

de los conceptos y una dialectica del conocimiento que tiene si& 

nificaci6n objetiva" 1/ 

De lo anterior se desprende el contenido del desarro 

llo en ·cuanto a un todo complejo y en movimiento asi como una 

clara diferenciaci6n con respecto al crecimiento*. Marx caracte 

riza con mas especificidad el desarrollo refiriendose concreta 

mente al hombre, plantea que es este el que hace la historia y -

que ~sta presenta como contenido ~as general y el progreso, en

tendido este como objetivarnente definible y que apunta hacia -

la consecuci6n de metas superiores para la hurnanidad, manifes1:a!2_ 

dose y concretandose estas metas en el deseo y el logro de una -

creciente ernancipaci6n de la naturaleza a traves de un mayor con 

trol de esta ultima. 

Sin embargo nuestra apreciaci6n de desarrollo es bas 

tante general pues no nos dice nada aun de como se da en situa -

ciones concretas, c6rno· diferenciar o igualar los procesos que se 

da~ en distintos paises y epocas, por ello e~ que el desarrollo 

solo puede ser visualizado a traves de la perspectivas hist6ri -

ca, ello significa su ubicaci6n en epocas y estructuras sociales 

concretas. 

!1 V.I. LENIN. Cuadernos filos6ficos O.C. Torno 58.pp. 247,248. 

~'Sobre este punto en particular vol111ereremos.mas adelante. 
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Al respecto Marx se plantea lo siguiente: 

''(. Que es la sociedad, cualquiera que sea su forma? el 
producto de la acci6n reciproca de lo s hombres. (.Pueden los hom 
bres elegir libremente esta o aquella forma social? nada de eso . 
A un determinado nivel de desarrollo de las facultades producti
vas de los hombres, corresponde a una determinada forma de comer 
cio y de consume. A determinadas fases de desarrollo de la pra
ducci6n, del consume, corresponden determinadas formas de consti 
tuci6n social, una determinada organizaci6n de la familia, de 
los estamentos o de las clases; en una palabra una dete,rminada -
sociedad civil",~/ 

to que expresa Marx es que el desarrollo debe ser en -
tendido como un proceso, donde los elementos sustanciales son la 
forma que los hombres se organizan para producir, y las relacio
nes que establecen en el proceso de la producci6n entre si, di 
cho de otra manera: 

" Lo s hombres al desar-rollar sus facul tades produc-
tivas, es decir, al vivir, desarrollan ciertas relaciones entre 
ellos y que el caracter de estas relaciones cambia necesariamen
te (subrayados A. P.) con la modificaci6n y el desarrollo de las 
fuerzas productivas". 3/ 

Esto nos plantea tamtien que el d e sarrollo no es un 
proceso lineal y que esta regulado por leyes que caracterizan ~n 
modo de producci6n especifico con determinadas relaciones de pr~ 
ducci6n, distribuci6n y consume, caracterizadas 'todas ellas por 
las relaciones de propiedad. 

2 / Carta a Pavel Vasilievich Annenkov. Obras escogidas. Torno I. 
p. 532. 

3/ IBI D. P.536. 
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"El conjunto de estas relaciones de producci6n, (que -
tienen correspondencia con una det.erminada fase del desarrollo -
de la s fuerzas productivas A . P.) forma la estructura econ6mica -
de la socieda d , la base real sobre la que se levanta la estructu 
ra jurid i ca y pol itica y a la que corresponden determinadas for
ma s de conciencia social".4/ 

Cada modo de producci 6n se c aracteriza por el desarro
llo de la producci6n, porque los hombres producen sus bienes ma
teriale s para sub s i s tir superando los limites anteriores e incr~ 
mentandose . progresivamente por ejemplo, al hombre primitiv e le -
basta apenas lo indispensable pari comer y protegerse de las in
clemencias del tiempo, en cambio las necesidades y exigencias 
del hombre en la actualidad son inmensas en la comparaci6n, ello 
significa que para satisfac~r estas necesidades se debe perfec -
cionar continuamente la producci6n en su aspecto tecnico y so -
cial . 

Asi la hi s toria, de la sod:edad es al" mismo tiempo des~ 
rrollo progresivo de la producc ~6n que implica la sustituci6n de 
un modo de producci6n por otro con caracteristicas - superiores. 

Pero al m:1smo tiempo este .proceso de producci6n que i~ 
plica cambios en las tecnicas, instrumentos y objetos de trabajo, 
e s un pr o ceso de transformaci6n de las relacjones e~tre lo s hom
bres, perfeccionandos~ y det e~minandose por el caracte r y n ivel 
de desarrollo de las fu erzas productivas y a su vez infl uyen so
bre estas ult imas para retardar 0 acelerar s u desarrollo; en es 
t o radic a e l carac ter dialectico del desarrollo . 

En este contexte podemos pasar a una siguiente fase. 
del analisis del desarrollo, dejando como premisa que cuando se 
trata del termino de sarrollo se est~ est udiando basicamente la -
historia del desarrollo y la sucesi6n sujeta a leyes d!= l os modes 

4/ Pr6lo go a la contri bu ci6n 000 . P. 51 9 

\ 
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de producci6n , dicho de otra manera el concepto de d e sarrollo eco 
n6mico implica tanto el a vance de las fuerzas productivas, como
de la s r e lac i ones sociales de producci6n que l e son inherentes. 

A grandes rasgos la historia desde este punto de vista , 
reconoce cinco modos de producci6n fundamentales: la sociedad pr~ 
mitiva; e l esc lavi smo; el feudalismo; el capitalismo y el comuni~ 
mo. No no s detendremos a analizar cada uno de e llos puesto que -
no es el inte res y pasaremos a la exposicion de algunos aspectos 
de l modo de producci6n capitalista en el contexte del desarrollo . 

El modo de producci6n capitalista se caracteriza en re
laci6n con anteriores modos de producci6n por un i n usitado desa -
rrollo de las fuerzas productivas aceleradas por el nacimiento de 
nuevas relaciones de producci6n cuyo fundamento es la nrop iedad -
privada burguesa que suprimio en lo esencial a la pr.c?i edad fe~ 
dal y gener6 un nuevo tipo de clase social: El proletariado que -
se caracteriza por no poseer medios de producci6n y .:tener que ven 
der s u fuerza de trabajo para poder reproducirse. 

El desarrollo economico capitalista tiene como estimulo 
la obtenci6n de la plusvalia y para ello amplia la producci6n, m~ 
jora la tecnica, aplica la ciencia al proceso productive y desa -
rrolla la agricultura y la industria, pero estas relaciones de 
p~oducci6n crearon profundas contradicciones que est'n llevando -
al capitalismo en su conjunto a su desaparici6n. 

Nos intere sa destacar que las contra~icciones que se g~ 
neran e n un modo de producci6n se realizan y se resuel ven en rel~ 
cion a formas especific as de movimiento, que estas contradiccio -
nes no tienen un caracter fotuito 0 arbitrario en cuanto a su vi~ 
culaci6n Y surgimiento sino -que el contrario son el grado de ex -
presi6n del desarrollo de la contradicci6n fundamental de cada 
modo de producci6n y que por tanto las especificas tienen un ca
racter transitorio y estan guiada s a garantizar la finalidad y re 
producci6n del sistema . 
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Lenin refiriendos e a este desarrollo contradict orio de 
finia que: 

" El de sarrollo de l capita l ismo sigue un curs o extraor 
dinariamente des igual e n l os diversos paises. De otro modo n o -
puede ser baj o el regimen de producci6n de mercancias_. De aqui 
l a conclusi6n indiscuti ble de qu e e l socia l ismo no puede triun -
far simultaneamente e n todo s los pais es , triunfando en uno o va 
rios paises y los demas seguiran s i e ndo durante algun tiempo pai 

ses burgueses o preburgueses".§_/ 

En otro texto menciona las implic aciones que tiene es
te desarrollo desigual en l o s pa i ses capit a li stas por cuanto: 

"Todas las naciones llegar~n al sociali s mo, e sto es 

inevitable, pero todas llegaran de modo diferente, cada una apo£ 
tara cierta originalidad en tal o cual fo rma de d emocracia, en -
tal variedad de la dictadura del prol etariado ". 6/ 

En el plano concreto esta t eoria sirvi6 de fundame nto 
en cuanto a la posibilidad de triunfo del proleta riado en uno o 
varios paises y demostro en la practica que esto podia llevarse 
a cabo con el triunfo de la r evoluci6n e n Rus ia. En el plano p~ 
litico el como se da el desarrollo del capitalismo al socialismo 

tiene que ver tambien con el grado de desarro llo y concientiza 
ci6n de la clase obrera y s u partido de vanguardia. 

La desigualdad del desarrollo econ6mico y po litico es 
una l ey absoluta del capitalismo y con su conocimiento s e sien -
tan las bases para el entendimiento del lugar historico del imp~ 
rialismo como ultima fase del capitalismo, de la teoria general 
de l a crisi s del siste ma y de la relacion de los pa1ses imperia-

5/ El programa militar de la Revoluci6n proletaria O.C, Torno 23 
P . 77 

6/ Sob~e la caricatura de l marxismo y e l economi smo i mperialista , 
Torno 27. P . 67. 
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listas con relacien a los subdesarrollados. Esta ley a su vez -

se deriva de la contradicci6n fundamental del sistema capi~alis

ta, a saber el caracter cada vez m!s social de la producci6n de 

los produ~tos del trabajo, en contraposici6n con el caracter pri 

vado de la apropiaci6n de los productos y los medios de produc -

ci6n. 

Antes de continuar adelante con la conceptualizaci6n del subdes~ 

rrollo, sera indispensable detenerse un poco en las teorias bur

guesas del desarrollo elaboradas en contraposici6n a la teoria -

marxista del desarrollo. 

Pasemos ahora a una breve caracterizaci6n de las teo -

rias desarrollistas en sus aspectos mas fundamentales. 

Las teorias burguesas del desarrollo son en primer lu

gar el reflejo te6rico e ideol6gico de la lucha entre el sistema 

capitalista y el socialista, . que para el primer significa la re

duccion del area de influencia del mercado de capitales asi como 

un limite a la expresi6n del monopolio, la perdida de mercados -

para sus productores y sustanciales fuentes de materia s primas. 

En segundo lugar son resultados de la profundizacion -

de las contradicciones del propio sistema capitalista, en su cr~ 

ciente perdida de influencia en los paises coloniales y subdesa

rrollados*. Los te6ricos de la burguesia se plantearon como ob

jetivo central la busqueda de alternativas para salvar estas con 

tradicciones del desarrollo capitalista en sus di f erentes esta -

dio s 0 mas bien dicho de suavizarlas y embellecer el sistema; de 

principio puede decirse que esto es lo caracter1stico . de las teo 

ria s desarrollistas; su caracter apologetico del capitalismo mo

nopolista de estado, 

''' Ca be hacer la aclaraci6n de que no estamos de acuerdo con la 
connotacion de la categoria "sub:l.E sarrollo"; s in embarr,( • no pue 
de r.egars e qu e como ta L ha tornado cart a de nacionalizaci6n, por 
lo que la s egu iremos considerarido y mas adelante nos detendre -
mos en su analisis. 
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El concepto burgues de desarrollo econ6mico mas ampli~ 

mente difundido , tiene por contenido esencial la bus qu eda del in 

c remento a r m6nico de l os diversos sectores produc t ivos de un 

pais la obtenci6n de beneficios y la di stri buc i 6n de los mismos 

entre la poblaci5n, Pablo Ramirez caracteriza esta concepcion de 

la siguiente manera: 

" Para algunos a utores desarrol lo e co n6mico •.. im-

plica una cierta interacci6n entre los d iferent es sectores de -

la economl.a, que permi ta ir a poyandose un sec.tor con otro sec -

tor, en forma de un creci:miento autosos tenido a nivel nacional, 

y otros autores le afiaden el complemento de 1·a distribuci6n del 

ingreso. Porque ademas de crecer, ademas de desarrollarse arm6-

nicamente e ntre los diferentes sectores, la poblaci6n del pal.s -

tiene que ser beneficiaria de e se proceso, o sea tiene que haber 

producci6n, armenia y beneficiaries (subrayado A.P,)".?_/ 

Por ejemplo, Ra~l Prebish, el mas importante te6rico -

de las burgues!as latinoamericanas expresa: · 

"El desarrollo es t~n proceso de aume nto de la produ ct.:!:_ 

vidad del trabajo, hecho posible por el proceso t~cnico, que pe~ 

mite mejorar las condiciones de vida de la poblacion".~/ 

Este enfoque de desarrollo como crecimi~nco armonico y 

sostenido que garantiza la riqueza material y esy~ricual de la -

sociedad, tiene Un car!cter hist6rico y metafisico, pues ~i · hi eR 

a c epta la ley que establece que toda sociedad en ; u 1 esarrollo -

aumenta sus necesidades ( vestido, vivienda, salud, educacion, 

_etc.) esto se ~ueda a nivel de la generalidad pues no nos dice

nada respe cto al desarrollo de un pa~s o de una ~poca hist6rica 

7/ Ramirez M. Pablo. Notas sobre desarrollo1 inedito. 

8/ Previsa Raul. Analogl.a del Pensamiento F.con6mi cc y Social de 
America Latina. Pag. 90. Edit. Siglo XXI. 
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de~er~inada . Tal concepto de desarrollo de hecho tiene mas apli 

c, bil .::.-=: ac en el contexte del modo de produccion socialista que -

e n e l capi talista, puesto que el primero se caracteriza por te

ner u~a e conomia planificada, en tanto que en e l capitalismo pr~ 

valec e la anarqu1a de la producci6n que deriva en cris is cada 

vez mas profundas, Por otro lado en el socialismo, interesa la 

optimizacion en la distribuci6n y apro~echamiento del producto -

social y en el capitalismo es la obtenci6n de la maxima ganancia 

y el distanciamient<:> cada vez mayor entr-e el n;i:vel de vida de 

l o s trabajadores con relaci6n a la burgues!a parasitaria. Final 

mente, un aumento de la productividad o de la producci6n, no es 

sinonimo de desarrollo como ya ha sido mencionado, se puede dar 

el caso de que una econom!a crezca sin que avance hacia su real 

desarrollo. 

Con este tipo de partida puede iniciarse el an&lisis -

especifico del desarrollo del modo de producci6n capitalista en 

su fase superior: el imper-ialismo, en lo que concierne a como -

influye sabre el desarrollo de paises CO!IIO el nuestro y mas en -

particular el desarrollo del capitalismo en la Agricultura Mexi

cana . 

De cualquier manera no se puede negar que se han dado 

cambios sustanciales en el desarrollo de las fue~zas productivas 

e n el capitalismo, fruto de los avances logrados por medio de la 

revoluci6n cientifico-tecnica, pero esta situaci6n solo ha propi 

ciado cambios importantes en la correlaci6n de fuerzas en los 

paises Europeos como el Japon hayan logrado acortar la· distancia 

que los separaba del nivel de desarrollo alcanzado por los Esta

dos Unidos cuya economia se habia cimentado sobre las . bases de

la inc!ustria ·militar, lo cual mas tarde habria hecho perder com

petitividad en relaci6n a los paises mencionados, Paralelo a es 

te proceso se ha acentuado la lucha por la obtenci6n de materias 

primas, ampliacion de los mercados y exportaci6n de capitales; -

todo ella ligado a la agudizaci6n de las contradicciones ~ inter

imperialistas y a una profundizaci6n de las diferencias ~ntre 
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los pa!ses ~mperialistas a costa de sacr~ficar el desarrollo de 

los que estan en v!as de desarrollo genera .conflictos de gran en 

verga'dura que nos muestran .tehdc.Xen.rtemen.'te ·' que en el contexte -

de desarrollo capitalista no hay ni puede haber nada parecido ,a 

uniformidad, armenia o proporcionalidad. 

Las teorias desarrol~istas se agrupan en dos vertien -

tes principales*: Las que ponen el acento en los indicadores 

tecnicos que por cierto en buena medida permiten una caracteriz~ 

ci6n del grado de desarrollo de las ·fuerzas productivas, en es:.. 

tas teorias algunos te6ricos ponen ~nfasis en la participacion -

estatal en tanto que otros lo omiten, asi podemos agrupar tanto 

al Keynesianismo, Liberalismo y Malthusianismo con todas sus de

rivaciones • . Por otra parte estan aquellos que centran Su aten 

ci6n en algunos aspectos de car!cter sociol6gico de entre los 

cuales cabe destacar a W •. Rostow como el mas representative. 

Los Neokeynesianos a guisa de ejemplo, postulan la bu~ 

queda del equilibrio dinamico en cuanto a los ritmos estatales -

de crecimiento en el contexto de la eeonom1a capitalista en con

junt~ de un pats dado; as1 Roy .Harrod realiza un analisis micro

econ6mico destacando el papel de la demanda, considerando en pri 

mer plano el papel de la demanda el papel de las inversiones y -

sus efectos mul tip~icadores en la econom1a·, En general todos e~ 

tos autores ocultan o marginan conscientemente el caracter del -

tipo de relaciones sociales inherentes a sus modelos, la situa -

ci6n de la estructura de clases capitalista, lo c~al les permite 

una justificaci6n de la mayor participaci6n estata1 en la econo

mia en defensa de los intereses de los monopolios, 

*Sabemos que en toda sistematizaci6n se oorre el riesgo de dejar 
fuera concepciones y elementos de importancia, de tal manera 
que de antemano aceptamos esta posibilidad y lo justificamos en 
aras de explicar lo esencial en ·la conceptualizaci6n del desa -
rrollo. 
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Harrod introduce dos elementos a la concepci6n Keyne -
siana; imprime a su modelo un c arActer "dinAmico" e introduce el 
factor tiempo e n el anAlisis de lo s ritmos de c recimiento y fun
damenta el principio del a celerador: 

" El llamado principio de la acelerac i6n es esen -
cialmente un principio dinfunico, ya de nuevos capital e s c omo una 
funci6n del ritmo de crecimiento d e la economia" . 9/ 

Para este autor, los elemento s "dinamicos" de s u mode
lo implican el estudio de los "aumentos o disminuciones de lo s -
ritmos anuales de producciC!n", en la misma 11nea de !<eynes d efi 
ne que los gastos improductivos del estad~ propician i nc rementos . 
en la renta nacional, esto actuara como acelerador o ~stimulo a 
las inversiones, segun este mismo criterio, podemos concluir que 
una mayor participaci6n del estado en la econom$.a cap i talista 
puede asegurar la realizaci6n de toda la producci6n maximizando 
la ganancia monopolista de la oliga~quia financiera. El peso 
que Harrod le asigna al acelerador es de suma i mportancia debido 
a que su actuaci6n como activador propicia la multi ~ ~ icaci6n de 
las inversiones que a su vez generar!an ·un "desarrollo arm6nico 
y proporcional" de la econom!a, asi como un crecimient o est&ble 
y continuo que posibilite la superacion de las contradicciones -
del capitalismo mediante la regulaci6n estatal. 

Est e equilibria din!mico del capital ismo que propene -
Harrod es ut6p:ico, hemos mencionado que a la economia c·apitalis
ta lees inherente un proceso de concentraci6n y _ centra ~ izaci6n 

del capital en un grupo reducido con las cons abidas contradicci£ 
nes que se generan con el resto de la poblaci6n;· as1 que esto c~ 
racteriza tambien una producci6n anarquica que por tanto .. no tie
ne absolutamente nada de armonia y proporcionalidad, para la 
existencia de proporcionalidad en la reproducci6n social es con
dici6n necesaria la propiedad social de los medias de producci6n _ 

9/ Harrod, Roy. Bacia una Economia Dinfunica. F:djt, Te cnos S . A. 
P . 45. 
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Y esto conlleva a un desarrollo plan~ttcado de la economia. En 

e l ca pitalismo las propo~ciones se restablecen mediante el meca

nisme de la crisis, pero esto a su vez lleva a un desarrollo to

davia mas desigual en las distintas empresas, ramas y sectores -

de la eco nomia nacional. 

En cuanto a la estabilidad de la economia, esta se en

cuentra en funci6n de las condiciones generales de la reproduc -

cion capitalista. Harrod no reconoce la existencia de leyes ob

jetivas que regulen el desarrollo capitali~ta, la i ntroducci6n -

de sus variables tiempo y acelerador, no determinan por si solas 

el caracter dinamico de un modele, el condicionamiento cientifi
co del desarrollo implica, ante todo, el conocimiento de . las le

yes tecnico-econ6micas que se derivan del desa·rrollo de las fueE_ 

zas productivas, asi como de las leyes que se desprenden del de
sarrollo de dete~minadas relaciones sociales de producci6n. 

Pasemos ahora a la segunda vert;i:ente, esta se caracte

riza por la b~squed.a de la explicaci6n del desarrollo en facto -

res extraeconomicos, un claro ejemplo de esta concepcion nos la 

ofrece Rostow en su alternativa a la concepcion mater~alista de 

la historia, segl1n Rostow, la humanidad ha pasado por cinco eta

pas, a saber: La sociedad tradicional, las condiciones previas 

del despegue, el despegue, la marcha hacia la madurez y la era -
del gran consume en masa. 

En la sociedad tradicional la producci6n es sumamente 

limitada en todos los sentidos, en particularidad a la agricultu

ra establece que: 

" Hizo que la producci6n de alimentos absorbiese el 
75% 0 mas de la fuerza de trabajo, y que uh alto porcentaje de -

la r enta por encima del consume m1nimo se gasta en empresas no -

productivas ode escasa productividad".:!.Q_/ 

10/ Karataev. e t al. Historia de las doc trinas e conom1a s , pag . 
223. Edit. Grijalbo. 

\ 
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En esta etap a se generan c ambios en el comerc io y el -
cic s a rro llo de l a produc c i6n, su l imit e de avance e s ta d e termina
do por la tecnolo gi a dado qu ·e no se poseen i nstrument os ade cua -
dos ni una "a c titud adecua da" para l a transfor'maci6p; e n est e ti 
po de sociedad inc luye Rostow a las Di nast1as Chinas, Europa Me
diOeval y la Civ i l i zaci6n Medio Oriental. En esta exposici6n e~ 
ca au s ente el anal isi s de la dialec tica r e lac i6n d e las fuerzas 
productiva s y l as re laciones sociale s que s e manifie sta en un en 
trelace de las Dinas tias China~ y la Europa del Medioevo , ouyas 
caract eristicas son completamente di f erentes tanto por el grade 
alcanzado en s u desarro l lo productive como del tipo de relacio -
ne s exi s tentes, as1 encontramos en Chi na una nobleza gentilicia 
po seedora d e tierras y hombres esclavizados con reminiscencias -
patria rcales, en convivencia con una poblacion campesina cuya 
f o rma de producci6n esta basad~ en la existencia de la comunidad 
rural; en la Europa Mediaeval en contraste predominan las rela -
ciones de producci6n feudales basadas en la explotaci6n de los -
s iervos. En r e laci6n a las "actitudes" respecto a la tl:'ansform~ 
ci6n de la nat uraleza c omo explicacion de las limitaciones en la 
producci6n, esta ma s b ien tiene un caracter psicologico en cuan
to al grade de desarrollo d e · la sociedad tradicional. 

Las "condiciones del despegue" caracterizan una evolu
ci6n gradual de la ciencia propiciando transformaciones en la 
producci6n lo que a s u vez motiv6 un proceso en la nave gaci6n cu 
yo resultado fue el descubrimiento de nuevas tierras, este paso 
posibilitado por la '!actitud cient1fica" moderna qu_e inipuls6 la 
creaci6n de nuevas tecnicas. Esta etapa establece las siguien -
tes condicionantes: -Una revoluc;t6n ·tecnologica en la agricul tu
ra, un aumento g-eneralizado de la poblacion, que a su vez sea m~ 
yor en la ciudad que en el cempo, y, un incremento del capital -
fi jo social en el transporte, ampliaci$n del mercado y aumento -
de la explotacion de los recursos naturales, Esta etapa se ubi
ca a fines del siglo XVII y principios del XVIII. 
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En realidad este per~odo se corresponde a la disocia -
ci6n de los productores directos con relaci6n a sus medics de 
producci6n que llevaria al surgimient o del capita lismo y la co 
rrespondiente f a se de la revoluci6n indus tr ial que conlleva a un 
crecimiento desproporcionado de la poblacion urbana, concent.ra -
ci5n de la riqueza y aparici6n del ej~rcito industrial de reser-
va. 

La etapa del despegue se define por Rostow como un in
tervale donde se superan los obst!culo s y contraries a un crec i 
mient.o sostenido, se expanden la.s fuerzas de actividad moderna y 
demanda la sociedad, no hay obstaculos para el crecj.m;i:ento perm~ 
nente y la tasa de ahorro ser1a entre el 5 y el 10 por c iento 
del ingreso nacional, se amplia la industria y crece el numero -
de obreros y se generaliza el desarrollo urbane. A esta e~apa -
corresponde el desarrollo de Inglaterra a principios del siglo ~ 

XIX, Francia E .. U. con anterioridad de .1860 Alemania en el tercer 
cuarto del siglo XIX, Jap6n en el t1ltimo cuarto y Rusia y Canada 
antes de la lra. Guerra Mundial , 

En la cuarta etapa Rostow ademas de considerar una se
rie de caracteristicas tecnologicas, considera · necesaria la par
ticipaci6n estatal, aqu1 agrupa en un mismo sitio a Inglaterra,-

"Estados Unidos, Alemania, Jap6n ., Canada y la Union Sovigtica, 
Rostow arbitrariamente deja de lado las di f erencias entre los 
paises capitalistas y la "Rusia de 1950", esto es no considera -
para nada las relaciones sociales de produccion, como sabemos en 
los paises capitalistas, las relaciones entre los hombres estan 
basadas en la propiedad privada sobre los medics de producci6n -
y el objetivo de la producci6n es .obtener una gana~cia cada vez 
mayor, la "Rusia de 1950" es un pais socialista, por lo tanto, -
las relaciones sociales de producci6n son completamente diferen
tes que en los paise s capitalistas, pues se basan en la propie -
dad social sobre los medics de producci6n y el objetivo directo 
de la producci6n es la satisfacci5n de las necesidades crecien -
tes de la poblaci6n. 
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La quinta etapa es para Rostow la del " Alto consumo 

en Masa". En general se d educe del pensamiento de Rostow que -

en la Economia capitali s ta los sectores princ i pal e s se dedican 

a la producci6n de b i e n es de consumo directo para la poblaci6n 

y que el objetivo de e s t e si s tema de producci6n no es el creci

mie nto tecnol6g i co, en funci6 n de la obtenc i 6n de plusvalia, si 

no por el contrario, la s a t i s facci6n d e las necesidade s de la -

poblaci6n. En l a s economi as capitalistas no e s cierto que los 

sectore s principales £e de d iq~en a la producci6n de medios de -

consumo, ya que el crecimiento relativo del capital constante -

es superior al del capital variable. La tendencia de la compo

sici6n organica del capital es una ley del capitalismo, lo que 

significa que el mercado fundamentalmente crece a expens as del 

mercado de bienes de capital, por lo tanto en el capitalismo 

los sectores principales son los de la produccion de medios de 

produccion. Adem&s hay que tener en cuenta que en la fase del 

imperialismo, ,lo caracteristico es la producci6n de materiales 

belicos, como una forma de tratar de evitar las crisis capita -

listas. En la sociedad burguesa, el objetivo del movimiento 

del sistema est~ determinado por la ley economica fundamental,

que es la ley de la plusval1a; por estas razones se puede afi~~ 

mar que en el capitalismo la denominada "Etapa del alto consumo 

de masa" no persigue como tal la satisfacci6n de las necesida -

des de la poblaci6n. 

En sintesis, Rostow en su analisis np considera en 

efecto, la relaci6n dialectica entre el desarrollo de las fuer

zas productivas y las relaciones sociales de producci6n, hiper

bolizando el papel de la tecnica. Esto lo lleva tambien a no -

tomar en cuenta las formas de propiedad lo que tiene como nece

saria consecuencia que sea incapaz de ver las diferencias esen

ciales que existen entre el de s arrollo capitalista y el socia -
lista. 
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Antes de concluir este capitulo es neoesario dejar 
zanjada la cuesti6n en torno a la distinci6n entre crec i rniento 
y desarrollo; cons tituye una necesidad en el analisi s de cual -
quier fen6meno de la natural eza, la sociedad y el pen sarniento;
son. dos aspectos del rno vimiento del fen6meno. En el analisis -
del problema de la dialectica Hegel lo plantea y fue des tacado 
por V. Lenin en los "Cuadernos Filos6ficos". 

Esta distincion hecha en el campo de los fen6rnenos 
econ6rnicos constituy6 un eslab6n de particular irnportancia en -
la revelaci6n de aquellas contradicciones del capitalisrno en su 
f ase irnperialista, que se rnanifie.stan en el f.en6rneno del subde
sarrollo, particularrnente en lo que se refiere a los paises de 
America Latina y el pensarniento econ6mico correspondiente . 

El Dr. Carlos Rafael Rodriguez, establece que el desa 
rrollo es una clase especial de cre.cirniento, lo cual a nuestro 
entender ha dado base a la ulterior profundizaci6n de l conoci -
rniento sobre la problematica del subdesarrol.lo: "Hace algunos -
anos he defendido 1~ ldea de que existen diferencias entre el -
crecimiento (growing) y el desarrollo (development), 

Una econornia· puede crecer sin que avance hacia su real 
desarrollo 

El desarrollo es·una ·clase.decrecirniento que asegura a 
un pais crecer constantemente y a trav~s de la autoirnpulsi6n de 
su econornl.a". ·11:1 

En este sentido, desarrollo y crecirniento econ6mic0 -
constituyen dos aspectos del movimiento econ6mico dado por el -
cumplirniento de las funciones de las formas esenciales y las 
formas superficiales concretas que integran el rnecanismo del 
sistema , 

11/ Dr . Carlos Rafael Rodriguez. Letra con Filo. Torno II, Pa g . 
7 7 . 
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Asi entre el crecimiento y el de sarrollo econ6mico 

existe una relac i6n d e contenido y f orma. El desarrollo econ6-
o ico oomprend e la intervinculaci6n de los elemento s del fen6me
no que l a po s ibilitan re producirse, en base a la estruc turaci6n 
y nexo s de los mismos, y el cambio de funciones que en las con
di ciones cambiantes del sistema, posibilitan la realizaci6n de 
l a fi nalidad del mismo. 

Existe entre e s tos elementos una relaci6n an&loga a -
f uerzas productivas y relaciones sociales de produccion, en don 
de el crecimiento de aquellas transcurre a trav€s del desarro -
llo de estas y encuentra su expresi6n en formas tales como: Pro 
ducto Social Global, Renta Nacional, Sectores de la Producci6n 
y sus contradicciones, Comercio Exterior, Exportaci8n de Capi -
tales, Intercambio desigual, etc. 

Dichas formas ' se reflejan en sus categorias que ave
ces en determinadas literaturas se confunden con elementos de -
las fuerzas productivas, desconociendo su caracter de expresion 
de relaciones sociales de produccion perfectamente medibles y a 
trav€s de las cuales se aprecia el crecimiento y desarrollo de 
las fuerzas productivas desde el punto de vista econ6mico, 



III. ACERCA DEL "SUBDESARROLLO" 

Ya hernos expuesto que partirnos de conceptuali zar el d~ 
sarrollo en su contex t o _h i s t6rico y ecor.6mico . s ocial de tal rna 
nera que se entiende de principia al subdesarrollo como una fo r
rna de desarrollo capital is ta. Aho r a que esto no basta compren -
der e n toda su esencia al subdesarrollo, por lo que en es te apa~ 
tado trataremos de exponer nuestra propia concepcion a l respecto 

El estudio del subde sarrol lo ha generado toda una teo 
ria a partir de enfoques iniciales parciales que pre sentaban a -
una serie de paises con econorn1as caracterizadas por el denomina 
do circulo de la pobreza, lqs cuales podian salir de ese estado 

·con el auxilio de los pa1ses ricos, con posterioridad emergieron 
otros enfoques de car·acter mas integral que ligaron los fen6me -
nos de desarrollo y subdesarrollo, asi surgieron las concepcio -
nes estructura1es, dependentistas y dualistas que partian de la 
prernisa de existencia de relaciones de dominaci6n irnperialista,
de ·tal fo~rna que los elementos ex6genos explicaban la situaci6n 
de subdesarrollo dejando a un 'lado o disminuyendo la irnportancia 
de las relaciones sociales de producci6n de los propios paises -
subdesarrollados, esto es se originaron las investigaciones a la 
relacion Centro-Periferia. 

Pero la propia realidad ha rnostrado la insuficiencia 
de estes enfoques, originando un viraje considerable en las in -
vestigaciones para orientarse al analisis de los factor e s inter
nos en _la explicaci6n del desarrollo, esta tendencia sin embargo 
situa al subdesarrollo mas como objeto de estudio de los histo -
riadores que de los econornistas, esto es aparece como un rechazo 
a las concepciones totalizadoras. 

Lo cierto es que el fenorneno del subdesarrollo no pue
de ser entendido con e squernas sirnplicadores qu e de una u otra rna 
nera unilateralizan sus multiples determinaciones es a s i que la 

• 
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conceptualizaci6n marxista del subdesarrollo se va ampliando y 
diferenciando en el propio proceso d e discusi6n te6rica. A tra 
ve& de retomar las categorias de las distintas concepciones al
gunas de las cuales incluso fueron tratadas por los cl~sicos 

de l marxismo, por ejemplo me dio s iglo antes de "de s cubrirse" el 
tema del desarrollo ya Marx planteaba que no hay desarrollo sin 
cierto nivel de industrializaci6n. 

Es a s i que la teoria marxista en relaci6n con el f e n6 
meno del subdesarrollo no niega en sentido absolute los aporte s 
de las concepciones i~perantes sino que trata de despojarlas de 
su unilateralidad y analizarlo como un proceso or ga.'n i co y vivo 
como decia Lenin. 

"<.D6nde terminara :ste proceso? (El De sarrollo del Ca 
pitalismo). Eso, lo mismo que donde se inici6, no hay quien lo 
pueda precisar; y, adem&s, no es eso ~o importante. Lo impor -
tante es que tenemos ante nosotros un proceso organico y v ivo,
el proces? de desarrollo de la economS!a mercant i l y de incremen 
to del capitalismo". 2:/ 

Esto indudablemente implica la reconceptualizaci6n de 
lo avanzado con la metodologia marxista, ya que se ha a vanzado 
en el estudio empirico del subdesarrollo se hace nece sario el -
proceso de abstraccion de estes hechos para entender su esencia 

La conceptualizaci6n marxista del subdesarrollo no 
surge directame nte s ino que se va perfilando en contraposici6n 
a las teor1as burguesas como las mencionacas con anterioridad -
por ejemplo la teoria del "Circulo vicioso" de Myrdal y la de -
las etapa s del crecimiento econ6mico de Rostow • 

En el caso d e la burguesia latinoamericana e sta ha de 
sarrollado la teoria estructuralista que plantea la n e cesidad -

1/ V. I . Le nin "Acerca de la l lamada Cuesti6n de los Mercados " 



de la industrializaci6n para superar e l subdesarrollo a partir 
de las diferencias e n el desarrol~o de las fuerzas pr oductivas 
entre lo que e l los d e norninan paises centrales y peri ferico s i n 
fluenciados por e l Y.eynes i anismo a s ignan _al estado el pape l de 
propulsor d e la industrializaci6n para s alir del atras o , segun 
estes autores , e l estado tendra el papel de corregir e l sesgo -
en la transfere ncia de tecnologia como una de las causas funda
rnentales de la difer encia Centr.o-Periferia. 

Esta concepci6n se irnplernent8 a traves de la CEPAL co
brando auge en el periodo 50 a 70 donde se promovieron procesos 
desarrollistas con ampl ia participaci6n estatal, pero para fi
nes de la decada de los 60 's e ste modele e s taba agotado con el 
declinarniento de la e conornia capitalista rnundial, pues si bien 
se logra en algunos pa1ses procesos de industrializaci6n, la rna 
yoria de ellos se encuentra bajo cont.rol de las empresas· tran s 
nacionales. 

En la realidad el proceso de industrializaci6n no logr6 
disminuir los deficits de la balanza de pa~os debido al curnulo 
de irnportaciones para sostener la industria "Nacional", la exp~ 
triaci6n de utilidades y de otros derechos aunado a que la mise 
ria persiste y se agravan las diferencias sociales. 

A partir de estos resultados surgi6 la escuela de la de 
pendencia que elabora un cuadro general de las causas del subde 
sarrollo latinoarnericano. La categoria "Dependencia" nunca ha 
quedado debidamente precisada, por ejemplo A.G. Frank la consi
dera un factor determinante del "Desarrollo del subdesarrollo"
relegando los factores internes a un segundo plano, otros como 
Sunkel la consideran como una relaci8n condicionante de la es -
tructura social de un pais y de su din!mica, lo que es comun a 
todo s ellos es el privileg iar las condiciones externas conside
rando la dinarnica del subdesarrollo como: 
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" Una relaci6n de interdependencia ... se transforma en
una relaci6n ds dependencia cuando algunos paises pueden crecer 
automaticamente mientras otr os, que se e ncuentran e n posicion -
dependiente, pueden c r ecer solo como r e fl ejo de la expansion de 
los pa1ses dominantes, lo que puede tener efectos positives o -
negatives sobre su desarrollo inmediato" 2/ 

A diferencia de lo s estructuralistas qu e abren la posib~ 
lidad ·de corregir el capitalismo. 

"A mi juicio, esta falta de regulaci6n esta en el tras
fondo de los grandes problemas que ahora esta llevando al capi
talismo a una crisis sumamente grave .,. no creo que se trate
de decadencia, lo que esta en decadencia son las ideas y las 
ideologias ... " 3/ 

Los dependentistas consideran imposible romper las rel~ 
ciones de dependencia dentro del sistema capitalista, su pqsi -
ci6n de clase los hace sustentar consecuentemente una posicion 
antimperialista. 

Esto es ya un gran acercamiento a la conceptualizaci6n 
marxista del subdesarrollo, pero su enfoque metodol6gico los ha 
ce invertir la concatenacion 16gica, esto es , . incorrecto ini -
ciar con las condiciones internacionales para explicar el con
junto de fuerzas que gobiernan el movimiento de un pai~; la in
terrelac.i6n representa la unidad, por lo tanto, debemos lograr a 
ella a traves de ·determinaciones mas simples, es decir de las -
relaciones internas. 

"Lo concreto es concreto, porque es la s1ntesis de mu
chas determinaciones, es decir es unidad de lo diverse. Por 
eso lo concreto aparece en el pensamiento como proceso de sinte 
sis, como re s ultado, no c o mo punto de partida ... " 4/ 

2/ "La cri s i s d e la teoria de l de s arrollo". P. 55 Santos Theotomio. 3! Prevish Pe nsam. Iber.oam. No . 3. P. 126 
~/ · Marx "Introducci6n a l a Critica de la Economia Politica". 
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Asi Marx situ6 las relaciones e con6mic a s internaciona -

les como e l ultimo pe ldano en la ascen s ion de l o abstracto a lo 

concre t o , l o que s i gnif ica que solame nt e pueden ser c onceptual~ 

zadas "coino proc e so de s int es is" lo contrario d ice Sunk el cuan

do afirma . que: 

" La des tacada y pennanente pre s en c ia d e l a dimen s i6n, 

el context e y la inf l uencia internacional en el anali s{s de los 

pr oblemas nacional e s ... c uando e studiamo s los problemas de 

cualquier pais d e America Latina partimos d el hecho de que es

te s son subsistemas que no tienen _explicac i on suficiente en s i 

mismos".5/ 

No puede negarse q ue el proceso d~ internacion alizaci6n 

de las relaciones eco n6micas tenga un gran p eso en la situaci6n 

interna de cada pais pero de lo que se trata es de definir ha

cia donde se or{entan a partir del desarrollo 16gico del capit~ 

lismo esto significa que dichas relaciones i nternacionales tie 

nen que explicarse corr.o f ormas adecuadas al de s arrollo es·encial, 

lo contrario nos da como resultado una inversion, como algo 

preestablecido. Los dependistas ciertamente no consideran las 

relaciones internacionales como algo inamovible, pero las cau

sas del movimiento de estas la situan en el plano determini s ti

co hist6rico, por ejemplo G. Frank liga la dependenc±a por la -

forma y el grade de los acontecimientos historicos. 

Esta equivocaci6n en el enfoque metodologico condujo a 

los dependentistas a caracterizar como insuficiente al instru -

mental teqrico marxista para el _analisis de las leyes de movi

miento "especificas a las sociedades dependientes" achacando a 

Marx un supuesto "eurocentrismo" y por t "anto castrando el anal~ 

sis de Marx ai reducirlo a un "metodo general de anS.lisis" 

5/ Sunkel, Oswaldo . Pensamo Iberoamericano No, 1 
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"Identificarse con Marx entonces no i mplica, en rigor, 
adherir a sus juicio~ politicos, a su teor~ a . .. ni a s u metodo 
logia ... la mejor prueba de una f iliaci6n marxista la constitu
ye l a producci6n marxista" 6/ 

"Lo que esta emergiendo en los pal.ses s ubdesarrollados 
es una f orma de duali smo, no entre un sector agricola de sub si~ 
tencia de tipo feudal y un sector industrial mercantil, sino e~ 

tre un sect~r internacional capitalista monopoli s ta con a ltas -
ganancias altos salaries y un sector capitalista-competitivo 
con bajas ganancias / bajos i alarios" 7/ 

Otra forma de mani f ies tar la concepcion dualist a a ni 
vel de los pal. s es en vias de desarrollo es explicar que la eco
noml.a natural impone barreras a la extension de las relaciones 
capitaliEtas de produccion, creandose asi dos sectores diferen
ciados, el sector tradicional y Ei!l sector . moderno, otros auto
res de esta corriente consideran que ia causa del "subdesarro -
llo" es la insuficienci.a de· la penetraci6n de las relaciones c~ 
1J;i.talistas imperantes en las metropolis asi por ejemplo Fitzge
rald menciona que "el capital cre6 el subdesarrollo no porque -
explot6 al mundo subdesarrollado, sino porque no lo explot6 bas 
tante·: , y 

En terminos generales la concepci6n dualista caracte
riza un rasgo fundamental en los paises en ' ·vS-as de de $arrollo 
a saber: · heterogeneidad de su estructura econ6mica y las difi
cu1tades para s u integraci6n en una estructura unica, e llo no -
quiere decir _que la reproducci6n de las relaciones sociales que 
la integran se de ;i.ndependientemente. Esta teoria en t~rminos 
generales no ofrece una explicaci6n contundente para el an&li -
sis del fen6meno en estudio, 

6/ Carlos Franco en Marx y Am~rica Lat~na. Edit, CEDEP, P.21. 
7/ Fitzgerald. E.V.K. "La Econom1a Pol~tica del Peru" Edit. IEN 

P .• 45. 
8/ IBID, P, 40 



Otra teoria que trata de explicar el desarrollo e n 
lo s paises sujetos a los intereses de l os monopolies es la teo 
ria del exceden te que pone el acento en los mecanismos de inter 
cambia o la re patriaci6n de utilidades, etc . Estes te6ricos, -
lo rnismo que los _dependentistas, invie~ten la direcc i 6n de las 
determinaciones, en esta teoria, tambi€n las relaciones interna 
ciona~:es comerciales-financieras aparecen como premisa y .con 
preeminencia sabr e las r elaciones de producci6n dentro de las -
posici-:mes de los te6ricos marxistas de los pa·ise s soc ialista,s 
tambien podemos encontrar una diversidad de opiniones respecto 
al analisis de los pa ises en vias de desarrollo, encontramos 
por ejemplo un e nfoque totalizador de los rasg_os mas importan -
tes, sus causa s y las vias para su superaci6n, se pone enfasis 
especialmente en la imposibilidad de supezaci6n de los niveles 
de desarrollo en los marcos del sistema capitalista, resaltando 
que la unica posibilidad esta en el socialismo. 

La conceptualizaci0n marxi5ta .del desarrollo en estos 
paises ha avanzado en este enfoque no solo porque lo caracteri
za en sus rasgos esenciales sino fundamentalmente porque .. pone -
en primer plano .el caracter antagonico de 1a·s coritradicciones 
del fen6meno, esto significa una gran virtud, pero al mismo 
.tiempo peca de debilidad en la s~mplicidad, 

La conceptualizaci6n del desarrollo en los paises li
gados a los intereses de los monopolies resalta la exi s tencia -
de una estructura econ6rnica de.formada con el objetivo de mani -
·fe s -.:ar las grave s diferencias en cuanto a e s tructura t a nto en -
los paises desarrollados c6mo en los paises en vias de desarro
llo; y a la vez destaca que este fen6meno no puede reducirse a 
un de "Grado" o "etapa de .desarl'Ollo", en este contexte sin em
bargo el analisis se reduce a considerarlo como una "excrecen -
cia del cap;italismo" y no de un fen6meno necesario de una fase 
de desarrollo de tal forma que desde nuestro punto de vista co~ 
sideramos mas apropiado resaltar el caracter de la adecuaci6n 
de su estructura econ6mica asi enfatizamos la unidad de las di-
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'!e r g,_ r: cias e n el desarrollo de manera global y al propio tiempo 
·~ e r eflej a e l movimiento de sistema capitalista como proceso de 
adecuacion de s u s fo rmas de manifestacion, en correspondencia -
al desarrollo de su esencia. 

Veamos cual es la derivaci6n de la conceptualizaci6n 
a l s ubd esarrol l o como estructura econ5mica derivada, de aqui, -
de a~ui se desprende de inmediato que entonces su desarTollo es 
un proceso de crecimiento armonico y sostenido que garantiza la 
riqueza material y esp iritual de la sociedad; esto es objetable 
desde varies punt6s de vista insistimos en que tal pareciera 
que subdesarrollo es lo mismo que excrecencia del oapitalismo y 
no ur, fenomeno espec.l.fico de una fase determinada de desarrollo; 
de la definicion de subdesarrollo en terminos de estructura eco 
nomica deformada se deriva del desarrollo como proceso de creci 
miento armonico y sostenido gue gaTantiza la rigueza material y 
e spiritual de la sociedad, conceptualizacion que hemos criticado 
con anterioridad en el sentido de que dicha definicion puede con 
tener mas al socialismo que al capitalismo y ya partimos de que 
al caract erizar el d esarrollo distinguimos entre desarrollo so -
ciali sta y d esarrollo capitalista. 

La caracterizaci6n de subdesaTrollo como incapacidad -
de desarrollo e s un concepto e con6mico que se deriva de la defi
nicion de desarrollo antes e xpuesta y desde nuestro punta de vi~ 
ta de j a fuera e l movimiento social e impide considerar las for -
mas a -rraves d e las cuales se mueve el capitalismo, pues siguie!!_ 
do ese metoda de analisis nos llevarian a la conclusion de que -
el cap italismo solo se desarrolla en un polo y en el otro no, -
a si la dificultad de reconocer las formas de desarrollo en un p~ 
lo se profundiza con la tarea de buscar las formas del mismo de
s arrollo en el otro. 

El punta medular esta en explicar a traves de lo logi
co como y en que memento las fuerzas econ6micas qu e propician 
la di fe renciacion de los paise s lograron impone rs e sabre la s 
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fuerzas que llevaban a: la _ igu.~:1acn6n de los niveles de desarrollo 
caracterizadas por Marx. 

En cuanto a la dependencia, si bien es un rasgo inob
jetable del desarrollo, su utilizacion como -categor!a general -
dificulta entender forma y grado de la misma a mas de no ser su 
ficientemente explicita y lleva a concept~alizaciones burguesas 
burdas como la denominada "Interdependencia" que pretende borrar 
las abismales diferencias entre los pa1ses imperialistas y los -
paises en vias de desarrollo por lo que nos parece mas apropia
do abordar tal concepto utilizando las .categorias marxistas de 
subsuncion formal y real para caracterizar las relaciones entre 
paises con diferentes formas de desarrollo cap~talistas. 

En el capitalismo premonocapitalista exist1an difere~ 
tes composiciones org~nicas del capital e~ las distintas ramas, 
-que se expresaban en diferentes cuotas de ganancia, Tal situa
ci6n _era expresion del desarrollo econ6mico desigual. En estas 
circunstancias y . en tanto qu·e el capftal busca su m~xi:ma valor~ 
ci6n, solo se invertirian en aquellas ramas de baja composici6n 
org!nica, lo que determinar!a 1~ imposibilidad de~ desarrollo -
de las fuerzas productivas, entrando en contradi~ci6n con la n~ 
cesidad de potenciar constantemente l~s fuerzas sociales produ£ 
tivas del trabajo, como medio para garantizar el fin del siste-
rna, 

Sin embargo, y es de todos c~nocido, a trav~s de la -
competencia inter-ramal, de la lil>re movilidad de capitales en 
busca de la m~xima cuota de ganancia, se produce la nivelaci6n 
configurandose una cuota- general de ganancia, Es la ganancia -
media la forma superficial concreta · a trav~s de la cual se rea
lizan y resuelven las contradicciones del capitalismo en su fa
se premonocapitalista. Cada capital recibe una ganancia propo£ 
cional a su magnitud con independencia de la_ composici6n de ca
pital y de su velocidad de rotaci6n. La forma social asegura y 
garant iza el desarrollo de las fuerzas productivas, la finali -
dad y reproducci6n del sistema. 
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Esta forma expresa que la tendencia a la nivelaci6n -

del desarrollo de las relaciones de producci8n capitalistas y -
de las fuerzas productivas, predomina sobre la tendencia al de
sarroll0 desigual de las mismas, tanto al interior como en el -
conjunto de paises capitalistas. La nivelaci6n del desarrollo 
constituye, pues, la condici6n de la reproducci6n del capital. 

El capitalismo no se detuvo. · Su propia dinamica con
Dujo a finales del siglo pasado y principios del actual, a lo s 
conocidos cambios operados en la econom1a de los principale s 
paises capitalistas de la gpoca. 

El extraordinario auge de la socializaci6n de las fue~ 

zas productivas se da dentr~ de la estrecha y ya pequena propi~ 
dad individual capitalista, Se acelera el descenso de la cuota 
de ganancia y se agudiza la contradicci6n entre el medio y el -

fin del capitalismo, como man~festact6n del grado de desarrollo 
y agudizaci6n de la c<;>ntradicci6n ec~n6m;ka fundamental del s i s 
tema. 

"El medio empleado -desarrollo incondicional de las -
fuerzas sociales productivas- choca constantemente con el fin -
perseguido, que es un fin limitado: la valorizaci6n del capital 
exist ente, ,. una contradicci6n constante entre esta m;i:si6n his
t6rica (el desarrollo de las fuerzas productivas) y las condi -

cione s soci ales de producci6n pro~ias de este regi men. ~/ 

Es necesario el surgimiento de formas de movimiento 
que realicen y resuelvan las contradicciones en el marco d e l 
sistema, t ransitori amente, Surge el imperialismo cuya esencia 
e s la dominaci6n de los monop6licos y, con estos la apropiaci6n 

de la alta gananc ia monopolista. La ley de la alta ganancia mo

no polista constituye la forma concreta de realizaci6n de la ley 
econ6mica fundament al y de la 1ey general de la acumulaci6 n cap~ 
t a lista en las c o nd iciones del imperialismo. 
9 / ~c. Marx. El Capit a l Tomo III, P, 272-273 Ed, F. C. E. El con
- tenido del pa~ente sis e s de l a utor , 
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Sur ge a s i la forma adecuada, aunque n o correspo ndiente, 
a l desarrollo de la s fuerzas productivas . Son adecuados en tan
t o generalizan la r e producci6n y finalidad d el sistema, y han d~ 
jado de ser corr espondiente s porque " a l llegar a determinada fa
se ... De forma de desarrollo de las fuerzas productivas, estas
r e lac ione s se convierten en trabas suyas" 10/ 

Tal forma de creacion y redi s ·tribuci6n de valor y plu~ 
valia, implica, necesariamente, la existencia de una alta ganan
c ia monopolista, para uno s , y una baja ganancia, para otros. Cam 
bia el caracter de la acci6n del desarrollo econ6mico y politico 
de s igual al convertirse en la tendencia dominante, y la nivela -
cion del desarrollo, en el polo secundario. 

La desigualdad en e l desarr·ollo es la condici6n del 
proceso de reproducci6n del capital, ~anto a nivel nacional como 
a nivel de todo el sistema capitalista. As~ se establ e.cen las -
proporcione s que garantizan la f inalidad del sistema. Al inte -
rior del pais surge e l sector monopolista y ·el sector no monopo

lista . A nivel del s istema se c onsolidan, por un lado un grupo 
de pai s e s imperialistas que : j .uegan o un : papel. =.ao:m:ina:ate··y determi
nan las tendencias fundamentales del sistema, de otro, un grupo 

.d e paises; el mayoritario; denominados paises subdesarrollados,
con un papel supeditado, 

En ambos polo s, como f ormas de desarrollo capit a listas , 
se confi g ura una pecul i ar e struc tura econ6mica que en mutuo con

di c i onamiento y e xclusi6n establece las necesarias proporciqnes 

que garant~zan la reproducci6n j , por tanto, la final i dad del 
s istema . Se tra ta entonces, que en el polo subdesarrol lado la -

€Structura economica es la a decuada e n func i6n d e la o btencion -
de la alta ganancia monopoli s ta, como soluci6n de la contradic 

c i on e n tre el medio y el fin del capitalismo, c omo formas del rn£ 
v imiento del grado de desarrollo de la c o ntradicci6n e con6mica -
f undame ntal del modo d e producci 6n burgu€ s , 

10/ C. Marx " Contr-ibu c i6n .. " C. Marx F . Enge l s . O. E . . Tomo I . P . 51 8 . 
E. Progre so . · 
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El movimiento del sist ema capitalista se realiza a tra 
ves de estos dos po l o s , del mismo modo que el movimiento c a pita
lista s e real iza a traves de l capital dinero, pr oductive y mer -
cant i l como sus formas de movimiento. 

Los mencionado s polos , como fo r mas de desarrollo del -
c apitalismo, es tablecen una r e laci6n de dominaci6n- supeditaci6n, 
como extrapolaci6n de es te tipo de re l aci6n qu e le es esencial -
a l interior de cualquier pai s cap i talista con independencia de ~ 

su fa s e de desarr ol lo. Como forma s adecuadas y necesarias se r~ 
producen, tanto en s u aspect o material como social, pudiendo un 
pai s variar su pos icion dentro del s istema capitalista, del mis
mo modo que un obrero puede conver'tirse excepcionalmente en.capi_ 
talista, per o lo que no puede suceder e s que la c lase 6brera de
je de ser una clase asalariada dentro · de esa; relaciones d e pro
ducci6n el subde sarrollo se reproduce y perpetua como condic i6n 
del proceso de reproducci6n de l sistema burgu~s, r e producci6n 
que no se da en forma de circulo vicioso sino que en espiral, es 
decir, a nivel superior, determinando un a scenso constante en e l 
sistema de contt'adicc iones propias del capitalismo en su f ase im 
perialista. 

Explicada la necesidad del surgimien t o del subdesarro
llo como forma de desarrollo capitali s ta, es necesario deterroi -
nar d6nde reside la posibil i dad d e tal surgimient~, pues ninguna 
forma surge de la nada, sino que deben dat'se las condiciones pa
ra ello. 

La posi~ilidad est! dada en la supeditaci6n formal de 
un grupo de paises atrasados a las potencias capitalistas e n su 
fa se premonopolista. En ese memento hist5rico se contiguran los 
e lementos del fen6meno del subdesarrollo pero no es el fen6meno 
mismo. La division internacional capitalista del trabajo y el 
sistema co lonial imperante, juegan un papel fundamental en la 
con f ormaci6n de dichos elementos. 
Es vallda la denom:inaci6n deforrrada, para caracterizar ·la economia de los ~ 
ses subdesa.riollados, siempre qlie sea corro critica al sistema en contraposi -
ci8n a la soluci6n que reclana la sociedad,o sea, en contraposicion a1 socia
liSJID. ' 
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Es posibilidad formal en tanto, a pe s ar del s ist e ma de 
do~~= ~c~ ~- cc lonial de s u fu nci6n den t r o de la divis i6n interna
- ~unal - 6?i~ ali st a del t raba jo , hay posibil i da d es de salir de l a 
situaci6n G~ s upeditaci6n dentro del marco de l as r elacione s ca 
pi talist a s de produccion . Lo s ejempl os h i s t6ricos existen , J a
p6n en su l o gro , Paraguay en s u fru s t rac ion por c i tar dos de 
e l l os . Tal supedita c i Sn forma l s e expresa e n el p l ano po liti c o , 
en l a po s ibi l idad de r evoluc i one s democratico - burgue s de libera
ci6n nacional con d ire cci6n burguesa, lo que f ue analizado por -
Len i n en e l ca s o c oncreto de Rusia. En e l analisis caract e ri s 
t i c o adquiere part i cular importanc i a l o s e l ement o.s historicos: 

Leni n de cl.a: " Quiza sea oportuno s ubr ayar c on ma s f u e r 
za y expresar con mayor c laridad en e l p r o grama la separaci6n de 
un punado de pal.s e s imperialistas riqul. s imos, qu e se logran par~ 
s i t ariamente con e l saqueo de l as coloni~s y de las naciones de
biles . En esta una peculiaridad importante en extreme del i mpe 
rialismo, la cual, dicho sea de pasada , facilita hasta ciertc 
punto el surgimiento de profundos movimientos . r evolucionarios en 
l o s paises victimas de la explotaci6n imperialista •. . y ala in
versa, dificulta hasta ~ierto punto el surgimiento de profundos 
movimientos revolucionarios en los pa 1ses expoliapores<" c. 1_!i. 
Aqu i Lenin destac~ el fen6meno como una peculiaridad del imperi~ 
lismo, a la par que deriva conclusiones politicas de primer ar
den para la tactic a y la estrategia del movimiento revoluciona -
r io cont emporan eo. 

Cabe pre guntarse , Ld6nde r e side la posibilidad de tal 
sistema de exp lotaci6n y dominacion? Es premisa y punto de par
tida del modo capitalista de producci6n el proceso de disocia 
ci6n del hombre de sus condiciones de trabajo, generando una re
lacion de dominaci6n-supeditaci6n y es fruto de un largo proceso 
hist6rico. Tal relacion no es s6lo esencial para la formaci6n -
de su mercado interior; prolongando sus propias condicione s de -
existencia (expropiando y geneializando una relaci6n de condici6n 
expeditacion), imprimi~ndole peculiaridad al desarrollo del capi:_ 
V.I . LenirL "k::ezoca ·de'l:a Revisi6n del Programa del Partido" en "El Imperia -
liSJIO y los Imperialistas" . Ed. Progreso. P, 136 1.1/ 



talismo en los pa~ses atrasados, que van configurando los ele -
mentes del subdesarrollo sin consolidarlo todav1a. 

Si para reflejar te6ricamente el capitalismo como un -
todo, no era imprescindible la incorporaci6n de la concurrencia 
internacional en la exposicion, en el caso del imperialismo y 
con el del subdesarroll~, sucede de otro modo, No se puede ha -
cer abstracci6n de las relaciones econ6micas inter.nacionale:s pa
ra aprehenderlas conceptualmente, El desarrollo del capitalismo 
nos conduce a que dichas relaciones vayan hacigndose cada vez 
mas relevantes. 

La culminaci6n del proceso de articulaci6n, disoluci6n 
Y. •' Supeditaoi6n ~~ de , etras formaciones econ6mico-sociales al capit~ 
lismo se ·da con el imperialismo en condiciones de un alto grade 
de concentraci6n y dominacion monopolista, En su expansi6n el -
monopolio no solamente supedita a las relacione:s capitalistas si 
no tambien a las precapitalistas, conservandolas, El criteria -
de Lenin al respecto lo podemos conocer a partir de la crS'.tica -
que hace .Sokolnikov, quien se li:mita a reconocer la supeditaci6n 
a los monopolies · de las relaciones "organizadas al mode;> capita -
lista, "No, eso es demasiado dgbil, Tambign la producci6n mani 
fiestamente n? organizada ai modo capitalista, los pequefios art~ 
sanos, los campesinos,-los pequefios productores de algod6n de 
las colonias, etc,- ha caido bajo la dependencia de los bancos 
y, en .general, dej_ capital financiero". 1.2/ 

La esencia del imperialismo, o :sea, el predominio de 
l os monopolies, se proyecta al exterior revistiendo la forma de 
exportaci6n de capitales, reparto econ6mico y territorial del 
mundo, lo que permite a estes pa;ses impone~ la superioridad, 
con caracter monopolista en el plano comercial, productiv~, fi -
nanci ero y tecnologico, condicionando una forma de desarrollo ~ 

12/ V.I. Lenin "Acerca de la .Revisi6n del Progr>ama del Par-tido" 
Ob . Ci t. P. 1 36. 
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que garantiza la apropiaci6n de la alta ganancia monopolista y -
permitiendo se desarrollen las fuerzas productivas en puntos del 
sistema en que domina el capital financiero y l :iinilando de manera 
ostensible el desarrollro de estas en puntos restantes del siste
ma en que tambien domina el capital financiero, como soluci6n 
transitoria, la contradiccion medio-fin. Tal proceso se va ha-

- cienda fuerte, como es 16gico, en la medida en que el dominic de 
los monopolies se extiende y profundiza a nivel del s±s tema. 

El subdes.arroll'o como forma cde desarrollo capitalis-' 
ta, contiene todas las contt:radiccione·s propias del capitalismo -
monopolista y expresa el bransi_to de !l·a supedi taci6n formal a la 
supeditaci6n real de esto:s pais.es a l -as potencias imperialistas, 
de ahi que es el lugar hi.:st6rico -tile restos paises en el seritido -
Leninista del temino; de aqui que, .el . subdesarrollo como estra
tegia, corresponda a la El.conom'ia .Pol~tica del capitalismo en con 
diciones del imperialismo .. 

De lo anteriornnente expuesto podemos ooncluir que , - f~l 

S\:lbdesarvollo es una relacion soc·ial de produccion, una :forma. de 
desarrollo que expresa, la supemjl.1:acj,'6n real de los paises subd~ 
sarrollados a las potencias imper.i.a:listas, y de ahi su esencia.
Cuando nos referimos a la supeditaci6>n real como esencia del su_£ 
desarrollo, lo hacemos en :el mismo :senti:do que utiliza Marx esta 
categoria para cara cteJ:>.izar, por su esen.cia, la relaci6n entre -
el trabajo y el cap:ii.tal:ismo. Comprende pQr consiguiente 

Consolidacion e imposibilidad de superar tales rela 
ciones dentro de los marcos que la originan. 

Reproducci6n de sus rasgos y condiciones de existen 
cia a niveles superiores. 

Formas nuevas d e relaciones de explotacion. 

Contrad icci6n principal como manifestacion de la 
c ontr adicci6n econ6mica fundamental. 

Suj E. c c i 6 n t ecnica y e c o n6mica. 
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Depaupe r ac i6n abs oluta y relativa. 

Desarrollo e n amplitud y profundidad del capitalis-
mo . 

Supeditaci6n de otros tipos de r elaciooes econ6mico 
- sociale s al capital. 

Determinada la esencia, definimos como causa del subde 
sarr ollo la acci6n de las leyes y el grado de desarrollo de la 
contradicci6n econ6mica fundamental del sistema, que exige formas 
de soluci6n transitoria, en condiciones del imperialismo, en· fun
cion d e la alta ganancia monopoli s ta . 

Sobre estas cons ideracione s , si tomamos como base los 
diferentes s istemas sociales, di~idimos a lo s pa~ses en s~cialis
tas y capitalistas, cuya contradicci6 n es la fundamental de- nues
tra epoca y es expresi6n de la contradicci6n fundamental del cap.:!:_ 
talismo que ha adquirido una nueva forma y caracter. 

Si tomamos como base el sistema de dominaci6n del cap.:!:_ 
tal financiero a n ivel internacional, dividimos a los paises imp~ 
rialistas y subdesarrollados, lo cual constituye la contradicci6n 
princip a-l del sistema, como manifestaci6n de la contradicci6n fun 
damental -del r egimen bur gues. 

Si tomamos como ba-se las d i ferenci es socio-econ6micas 
impue s ta s por las relaciones capitalistas de producci6n a nivel -
de s i stema, tenemos paises donde predominan las relacione s capft~ 
listas y pai ses donde estas no son dominante s . Brasil y Chad, 
respectivamente. 

Considerando , las vias de soluci6 n de la contradicc i6n 
principal, c onc luimos que no es posible su so luci6n dentro de l c a 
pital ismo, pues es -ah1 donde se r e producen las condiciones de 
existencia del subdesarrollo, condicionando con e llo el :a gvava -
mien t o d e las contradicciones, c reando sus condic i one s objetivas 
y subj~tivas para 1~ revoluci6n socialista. En aquellos paises -
de dominic de relac iones precap i tal i stas, l a sol uci6n dentro d el 
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a pita li smo, pues ahi donde se reproducen las condiciones de exis 
c encla del s ubdesarrollo, condicionando con ello el agravamiento 
de la s contradicciones, creando sus condiciones objetivas y subj~ 

tivas para la revolucion socialista, En aquellos paises de domi
n ic de relaciones precapital~stas, la 5o1uci0n es a traves de las 
denominadas vias de orientaci6n socialista o via QQ capitalista. 



· ' . :L DESARROLLO CAPITALISTA Y SU IMPACTO EN AMERICA LATINA 

El capitalismo en su fase actual, el imperiali~mo, no 
puece ser comprendido fuera del contexte de la interrelaci6n en -
t re los pa1ses desarrollados y aquellos que se encuentran de una 
y o cro forma sujetos econ6micamente a los primeros, esto es, los 
paise s en v ias de desarrollo. 

Los rasgos del imperialismo han sido enumerados por 
V.I . Lenin con precision asi que s6lo no~remitiremos al de sure
laci6n con los paises en vias · de desarrollo y mas conct'etamente a 
la A~erica Latina. 

Como es sabido en la consolidaci6n de los- monopolies -
desempefia un papel trascendental la fusi6n bancaria, los pequenos 
bancos son desplazpdos y los grandes amplian sus operaciones con 
la industria asi surge el capital financiero y acr>ecienta la esf~ 
ra d e su dominic, este proceso econ6mico se real;i:za, paralelo a la 
concentraci6n politica por parte de r>ent;i:~tas y conformandose una 
oligarquia fijanciera, primero a nivel nacional y posterio!"'mente·, 
rebasando estas fronteras. 

Al inicio del siglo XX se van consolidando los monopo
l i es con el apoyo financiero de sus paises de ori~en, asi tenemos 
por ej emplo que para 19 10 ya I nglater>ra, Estados Unidos, Norteam~ 
r ica , Francia y Alemania, poseian el 80% del capital financiero -
mund ial. (Ver cuadro 1) . 



Inglaterra 

E. E .U.U. 

Francia 

Alemania 

Rusia 

TOTAL DE VALORES DE ~910 
(Miles de millones de francos) 

142 Holanda 

132 Belgica 

110 Espana 

35 Suiza 

3i Dinamarca 

Australia-Hungria 24 Suecia, Noruega 
It alia 14 Rumania, etc. 
Jap6n 12 TOTAL 

47. 

i2. 5 

7. 5 

7.5 

6.25 

3 .75 

3.5 

600.0 

Fuente: El Imperialismo Fase Superior del Capitalismo. Op. In. 

Para 1960, 1967, i971 y i973 las inversiones no han va 
riado mucho, y en el cuadro 2 o'bservamos entre otras cosas que el 
porcentaj e tan al t0 que tiene E. E. U, U. y Eu!'o.pa Occidental no va
ria mucho, ademas va surgiendo como una nueva potencia capitalis
ta el Jap6n. 

CUADRO 2. INVERSIONES DIRECTAS EN EL E~T:RANJERO DE LOS TRES CEN
TROS FUNDAMENTALES DEL CAPJTALI'SMO CONTBMPORANEO . 

i960 1967 1971 1973 

Miles Miles Miles Miles 
Mill. % Mill, % Mill. % Mill. % $ $ $ $ 

Estados Unid~s 31.9 55.i 59.5 55,0 86,0 52 • .1 107.3 4 6.6 
Europa Occ idental 21.5 37.1 39.2 36.0 62.0 37. 6 95.0 4i. 3 
,Ja.p6n .. 0. 3 0,5 1,5 1.3 4. 5 2. 7 10.3 4.5 
Ot ros 4,3 7. 3 8' 0 7. 5 1 2 . 5 7. 6 17.4 7. 6 
TOT ALES 58 . 0 1 00.0 108.2 100,0 165, 0 1 00.0 _ 230, 0 100,0 
Fuent e : El Imperial ismo : Capitalismo Monopoli sta . Del Llano. Pag . .157. 
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Los comienzos del siglo XX constituyeron una epoca de 
viraje, no solo desde el punto de vista del acrecentamiento d e 
los monopolies sino tambien del capital fi nanciero; bajo esta 
circunstancia los grandes cap i talistas acumulan inmensas cantida 
des del ·capital monetario, por lo que el desarrollo de los mo n o 
polies, trajo aparejada la formaci6n en los paises imperialistas 
de un "sobrante" l.\'elativo del capital monetario y como consecuen 
cia la necesidad de su exportaci~n. 

'Este incremento del capital "sobrante" origina la con 
tinua acumulaci6n del poder del capital financiero de los paises 
mas desarrollados y es precisamente, e s ta enorme acumulaci6n de 
capital la ·que "rebasa los limites nacionales, creandose el capi_ 
tal financiero mundial encabezado por lo s banqueros internacion~ 
les, la exportaci6n de capital contribuye extraordinariamente a 
la creacion · de la red internacional de interdependencia y rela
ciones" 1/ de los mismos paises desarrollados y los que estan en 
vias de desarrollo. 

ijaciendo una retrospectiva, · podemos apreciar que en -
un principio lo tipico _del capital;i:smo era la libre c~Dmpetencia 
y la exportaci6n de mercancias, hoy en d1a lo tipico del actual 
capitalismo, con predominio de los monopolies es la exportac i 6n 
de capitales. 

Pero e s necesario que los paises importadores de capi_ 
tal cuenten con las condiciones necesarias para que los ·paises .;.. 
export adores. puedaA hacer llegar este cap ital, ya Lenin explica
ba la posibilidad y la necesidad de estas exportaciones de c a p i
tales: "la posibilidad de exportar capital se crea desde el mo -
mento en que una serie de pa1ses atrasados es atra1da al sistema 
circulatorio del capitalismo mundial, desde que e s tan constitui
dos lo s ferrocarrile s ma s importantes y garantizados las condi -
cione s elementales para el desarro llo de la industria. La nece-

1/ Karataev , e t. al. Histor ia de l as Doctrinas Econ6micas T . II. Ed it . Gr ij alvo Mexico , 1980 . Pag . 99 3 . 
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sidad de exportar capitales aparece cuando en unos cuantos paises 
del capitalismo esta ya mas que maduro y al capital le falta (es
tando poca desarrollada y viviendo las masas e n la miseria), el
campo para su .lucrativa colocaci6n". ··2/ 

Es ·evidente que la - exportaci6n de capital se convierte 
. en un medio de estimular la exportaci~n de mercancias al extranj~ 
ro, esto lleva a formentar una mayor exportaci6n de mercancias. -
La exportaci6n de capital va acompanada de la construcci~n de em
presas productoras en el extranjero, con ~0 cual la plusvalia 
creada por los trabajadores de un pais va a manos de los capita -
listas del pais exportador. Esta alta tasa de plusvalia se incr~ 
menta cuando este capital llega a los pal.ses en vias .de desarro -
llo donde los precios de la fuerza de trabajo, la tierra y las m~ 
terias primas son bajisimos, lo cual propicia las condiciones pa
ra que lleven los grandes cap~tales por una ganancia monop6lica;
y son estes donde la acumulaci6n de capital ha alcanzado grandes 
proporciones y -es este "exceso· de capital" el que se requiei'e ex
portar, pues la inversion monop5lica en sus propios paises ya no 
resulta tan lucrativa, provocando con ello una tendencia a bajar 
la cuota de ganancia, yes esa la causa por la · cual s e exportan -
los capitales, ya que la exportaci:6n ~rena la_ tenencia de la baja 
en la cuota de ganancia dentro de los pa1ses exp~rtadores de capi 
tal, siendo el objeto fundamental de la exportaci6n la obtenci6n 
de la ganancia extraordinaria .de monopolio; la cuota de ganancia 
sobre las inversiones privadas . directas norteame.ricana en el ex -
tranjero fue en 1970 en los pai s es de Africa del 24.3% de Asia 
del 30.2% y de Europa Occidental del 9,5% Cver cuadro 3 y 4). 

2/ Len~n V. Y. El Imperiali s mo Fase Superior del Capitalismo. O.C . T. 13 , Pag. 79 6 
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CUADRO 3 . DISTRIBUCION DE LAS INVERSIONES DIRECTAS DE E.E.U.U. 
EN EL EXTERIOR EN PORCENTAJES 

America Latina 38.8 33.2 24.3 16.5 18.3 

Canada 30.4 33.7 32.1 29.7 27.9 

Europa Occidental 14.7 15.6 25.4 30.5 32.1 

Otras regiones 16.1 17.5 18.2 23.3 21.7 

Fuent·e: Del Llano, pag. 18 7 

CUADRO 4. CUOTAS DE GANANCIA PARA LOS E.E.U.U. EN 1970, 

Europa Occ idental Ca.nad.!l, Asia America Latina Africa 

9. 5% 7.1% 30.2% 10.1% 24.3% 

Fuente: Revista Econom1a Mundial y Relaci6n Internacionales 
No. 6- 972 pag. 154 

CUADRO 5. INV ERSIONES, UTILIDADES TOTALES Y REMITIDA$ A E.E,U . .U. 
1969 . 

Areas IT % UT % UF. 
% Mill.$ Mill,$ Mill, $ 

Toda:s. las areas 70,763 100 7,955 .100 51939 .100 
Pa'ises subdesa-
rrollados 2 0 ,000 28 3,747 47 3, 273 58 
America Latina 13,811 19 .1,634 20 1,27 7 23 
l1eri o Oriente 2 ,145 3 .1,.153 15 1 ,.1 9 6 1 .1 
Fuente: Del Llano, pag. 1 9 8 

I T = Inver s iones totales, UT = Utilidades t oti'ile s 
UT = Utilidades remit~da,s 
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La exportaci6n de capitales se realiza bajo dos 
formas econ6micas fundamentales: la creaci6n de empresas fili~ 
le s y la concesi6n de prestamos, En esta exportaci6n de capi
tales lo que va definiendo a nivel mundial la divisi6n intern~ 
cional_ del trabajo, pues a principios de los anos 70's alrede
dor del 75% de todas las 1 inversiones directas en el extranjero 
correspondia a los paises exportadores de tecnologia, reforza~ 
do esto la penetraci6n del capital norteamericano en la econo
mia de los paises de Europa Occidental, concentrandose en las 
ramas mas modernas y productivas, 

CUADRO 6. INVERSIONES DIRECTA ACUMULADA MUNDIAL EN LOS PAISES 
DESARROLLADOS Y EN LOS PArSES DESARROLLAD05 POR RE-
GIONES. -

Mill,de d6lares Estructura Tasas 
a fin de ano Porcentual de 

l967 1975 1967 1975 Cree. 

Inversi6n Mundial 105.300 158. 90{) 100.0 100 .0 11.9 
De Estados Unidos a/ 56,600 124.200 53.8 48.0 10.3 
En los paises desarrollados 70, .172 186.500 66.6 72.0 13,0 
En los pa1ses en desarrollo 35.128 72.400b/ 33.4 28 .0 9.5 
En Europa c I 2.000 6.400- 1. 9 2.5 15.6 
En Africa - 6.600 11.100 6,3 4.3 6.7 
En Asia 5,000 .17,300 4.7 6.7 .16.8 
En Medio Oriente 3 ,.100 2.9 
En America L~tina ( 23 paises 
+ otros territories 18,400 37,600 17,5 14.5 9.3 
En America Latina (19 pafses) .15 . 150 27.750 14.5 10.7 7.8 
Brasil 3,728 9.100 3,5 3,5 11.8 
Mexico 1. 700 4.860 1.7 1.9 13.1 

Fuente: CEPAL/CET, Documento de trabajo No. 12, Sept. 1978, Pin-
to. P. 38 

a/ Se refiere a la inversion realizada por Estados Unidos 
b/ No incluye Medio Oriente 

c/ Incluye Austria, Chipre, Espana, Tinlandia, Gibraltar, 
Grecia, Groenlandia, Islandia, Irlanda, Malta, Tur~uia 
y Yugoslavia. 
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Ahora la exportaci6n de capital en los paises en 
vias de desarrollo como es el caso de America Latina, en el a~ 
pecto econ6mico, contribuy6 en su especializaci6n unilateral -
en la producci6n de materias primas y articulos agrope c uarios 
que requerian las metropolis nacionales y del extranjero, lo -
que cre6 la base para la duradera dependencia econ6mica de di
chos paises respecto a las potencias imperialista s . [sta dife 
renciaci6n mundial de las exportaciones de E.E.U.U. en 1929, -
el 45 % de la inversi6n directa se dirigi6 a zonas desarrolla -
das de £uropa Occidental y Canada; el 55% en paise s dependien
tes y para finales de 1960 fue 'de 70 y 30% respectiv~mente - -
( Karataev). 

Esta tendencia se da por el temor a perder los -
capitales en los movimientos de liberaci6n nacional de los pa! 
ses en vias de desarrollo, de ahi que la exportaci6n de capit~ 
les estatales posee una naturaleza politica y econ6mica para -
asegurar la existencia del regimen capitalista a traves del r~ 
forsamiento de bloques pol~ticos-militares que apuntan · ·contra 
los paises socialistas y movimientos de liberaci6n social, 

El capital monopolista encuentra en los pa~ses -
en vias de desarrollo las condiciones que las garantizan altas 
ganancias, superi9res a las que obtienen en sus paises de ori
gen; esto se aplica por la siguiente razon: 

En nuestros paises existe una debil organizaci6n 
de la clase obrera que implica mantener reducidos salaries, el 
deficiente nivel de vida de la poblaci6n aunado a la poca de -
manda de fuerza de trabajo del capital nacional acent6an los -
bajos salaries, La existencia de recursos nat·urales . abundan -
tes pone a disposici6n de los monopolies amplias fuentes de m~ 
terias primas que pueden obtenerse utilizando la fuerza de tr~ 
bajo de los propios paises en vias de d~sarrollo, esta situa -
cion propicia una composici6n org&nica de capital muy endeleble 
que contri buye ala formaci6n de una cuota de gananc ia muy alta. · 
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"Desde otras ve·rtientes se suman a esas razones 
. urnJ l i ares algunas que las complementan y acentuan problemas 
vi nculados a la acumulaci6n capitalista, en particular las i~ 
sat i sfac torias t endencias de las tasas de ganancia en los ce~ 
tros (aunque es ta serfa una cuesti6n que gravita s6lo en esta 
decada); la presi6n de la clase obrera organizada de los mis
mos centres par·a compartir los avances de la productividad; -
y ademas de la atracci6n alternativa y co:mpensatoria de los -
bajos salaries en la periferia. 3/ 

Este cambio en la direcci6n geogr~fica y ramal 
de las exportaciones obedece a causas tecnicas, econ8mic~s y 
politicas, entre _las cuales se p~ede enume:rar la prog:resiva
e liminacion del sistema colontal del i~perial;i:smo y la p:rofu!: 
dizaci6n de procesos revolucionarios en paises liberados del 
colonia·lismo que constituyen obst~culos para el auge incontro 
lado de las inversiones extranjeras en los paises en vias de 
desarrollo, otra causa, se explica por el hecho de que los re 
cursos naturales y fuentes de mater;i.as primas de estos pa1ses, 
estan ya altamente monopolizados por el capital foraneo y no 
son motivo de nuevas inversiones de consideraci6n. Otro fac
t or es la limitaci6n del mercado interno debido a los bajos -
niveles de i ngresos que no estimulan grandes invers~ones. El 
avance ~e la ciencia y la tecnica hace qu~las materias primas 
de los _paises en vias de . desarrollo sean sustituidos por pro
ductos sinteticos producidos en los paises altamente desarro
llados. La creaci6n de nuevas ramas de la producci8n que re
c laman amplios mercados, fuerza de trabajo calificada y cen
tres de investigaci6n ci€mtS.fica avanzados :reclaman despla.za
mientos relatives de la inve:rs;i:6n monop6l;i:ca hacia los pa~ses 
altamente desarrollados. 

3/ Pinto Anibal. La Internacionalizacion de la Econom1a Mundial: Una vision Latinoamericana. Edit. Cultura Hispana Ma drid 1986. Pag. 44 . 
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Estos aspectos que se mencionan no indican que se 

disminuya el aumento de capital exportado hacia los paises en -

vias de desarrollo; los monopolies continuan obteniendo grandes 

cuotas de ganancias, "en otras palabras, ma s que la rentabili -

dad de cada inversi6n particular les interesa el efecto global 

sobre el conjunto de sus beneficios y el cuadro de la competen

cia eventual con sus congemeres" ~/, "desde el punto de vista -

de las categorias marxistas poaria decirte que la extracci6n de 

plusvalia relativa (condicionadas por las tasas diferenciales -

del crecimiento de la productividad i de los salaries) ha resu~ 

tado mas atractiva que la correspondiente a la plusval1a absolu 

ta (originada por la intensificaci6n del esfuerzo obrero y/o la 

comprensi6n de los salaries", 

En el cuadro 4 vemos . mayores ut:ilidades con menor 

inversi6n a manera que los pa.ise:;s en vS:as de desarrollo son la 

principal fuente de las ganancias, En el cuadro 5 vemos que 

aunque menos de la tercera parte de las inversiones de E,E.U.U, 

estan en los paises en vias de desarrollo en ellos obtienen la 

mitad del total de utilidades, y cerca del 60% se destina a las 

empresas monopolisticas matrices. 

Concretizando para AmErica Latina vemos que nues

tros paises remitieron a las empresas yanquis 3 millones de· d6-

lar:es _ C. iarios por concepto de ganancia en 19 7 0, si a est a . ·cifra 

(1, 08 1 millones de d6lares anuales) se agregan los ingresos de 

otros cultivos privados (553 millones de dolares) y los pagos -

de licencia tecnol6gicas, etc., (321 millones de d6lares), re 

sulta que la salida total provocada en 1970 por el capital de -

las empresas norteamericanas desde America Latina a EE,UU. as~ 

c iend e a 1955 millones de d6lares, Por iguales conceptos los -

pai se s Latinoamericanos recib.;ieron ingresos procedente:;; de EEUU 

por 4 2 3 millones de d6lares que agregados a nu.evas inversiones 

realizadas ese ano (5 1 millones de d6lares) hace un total de -

4/ I BID. Pag. 4 5 . 
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10 83 rnillones de dolares de entrega total de · capital privado, 
lo que deja un de f icit de 873 rnillones de do lares, lo que indi 
ca que EE. UU . recibi6 2.4 rnillones de d8lares diaries aproxim~ 
darnente de ganancia netas en 1970 proveniente de un .continente 
donde casi la rnitad de poblaci6n es a nalfabeta, donde la muer
te por desnutrici6n mina las posibilidades de vida de la ninez 
y donde hacen falta recursos para el desarrollo por 10 0 mil d6 
lare s neto cada hora del d!a~ 5/ 

El fen6meno de la exportaci6n de capitales se 
consolida como modalidad de la ecoDomia mundial a fine~ del si 
glo XIX y principios del XX para America Latina se desarrolla 
con rapidez despues de la segunda Guerra Mundial. En la deca
da de los 60 's y de los 70 1 s 1 el fen6meno rnencionado puede su
marsele el efecto de la llarnada revolucion cientifico-tecnica 
(Valenzuela) esta revoluci6n cientSfico-t~cnica refuerza la o£ 
tenci6n de grandes excedentes por parte de los monopolies no -
solo de los paises imperialistas, sino tarnbien en aquellos que 
estan en vias de desarrollo. 

A continuaci6n presentarnos algunos rasgos d e la 
dinarnica del capital transnacional en America Latina. De acuer 
do al cuadro 5 America J .. atina la inve·rsi~n de los monopolies -
(oligopolies, Valenzuela Netas de clases) ha venido en descen
so. En 1967 era del 17.5% yen 1975 el 14.4% del total mun
dial. En carnbio la · inversi6n de los paises desarrollados paso 
de l 66 ,5 al 72% para los afios considerados. Algo semejante 
puede a preciarse en el cuadro 7, este muestra que tanto EE.UU. 
como Europa Occidental destinan arriba del 65 % de sus inversi£ 
nes a paises desarroilados, Solo Jap6n destinaba el 60 ~ de s~· 
inversion a paises en vias de desarrollo. 

5/ Revista Econorn1a y De sarrollo No. ~0. P~g. 45 Edit. Cien 
cias Soc . Habana. 
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En el afio de 1954, la producci6n de Am~rica Lati
(Bagu, et. al., pag. ~34) mantenia la siguiente situaci6n; la
pr oducci6n de caucho era realizado en 58.11% por capital norte
americana. En industria quimica las subsidiarias norteamerica
nas realizaban en esta !rea el 28.3% del total de sus ventas. -
Ademas, venden el 20.2% de productos basicos de metal, el 18.4% 
de papel y celulosa, el 7.9% de productos agricolas. La venta 
de los monopolies norteamericanos de los mismos rubros fueron -
significativamente menores en . Inglaterra y Europa. Si bien Arne 
rica Latina va dejando de ser atractivo para las inyersiones de 
los oligopolies, Americanos y de otros pal.ses desarrollados. 

En 1970, el Businessweeck estimaba que la produc
ci6n anual total de las companl.as norteamericanas en el exte -
rior era de 200 mil millones de d6lares, equivalente al P~B J a
pon~s en dicho afio. Y seg6n Judd ?olk presidente internacional 
de comercio calculaba que el ;i.ngreso de toda las ·mul tinaciona -
les del mundo serl.a de ·450 millones de d6lares, igual a un sex
to del producto mundial egresado, que paTa dicho afio e r a de 3 -
billones de d6lares (Bag6L plg, 138}, 

En 1967, Vernon clasific6 187 empresas norteameri 
canas como las mas importantes de dicho pais con 7927 subsidia
rias en el mundo. Distribuidos en la siguiente f orma: 1048 en 
Canada; 1924 en America Latina; 340~ en Europa y Re ine Unido; -
648 en dominies de Inglaterra; 906 en Asia y otras partes de 
Africa. En 1970, EE. UU . invirti6 en el mundo 25 mil millones -
de dolares de los cuales Canada se llev6 83%, Benezuela . 3 ,3% , -
Brasil 2%, Mexico 2% y Argentina~%. 

Tambien en ~970 Francia ;i.nvirti6 40.00 millones de 
d6lares, de los cuales 2100 fueron a paises en vias de desarro
llo, Alemania 2500 millones y destino solo 845 millones a pai -
ses subdesarrollados; Suecia 793 y destino 161 al mundo subdesa 
rrollado; Canada 3238 y envi6 534 a dichos paise~; Jap6n de 
1000 millones solo les dedic6 605. EE.UU. mantiene as1 su hege
monia fina nciera en el mundo. 
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En el cuadro 7 que presenta Pinto, se observa 
que e l i nc reme nto de l producto de los paises desarrollados pa
ra periodos de 1 965 -197 0 fue de 4. 6 y 5.1 respectivamente, el 
de las exportaciones de 9 . 5 para ambos periodos. En America -
Latina para los mismos per1odos el crecimiento de producto fue 
l i gerament e superior al de los desarrollados, pero el creci -
miento de las exportaciones estuvo por debajo . 

CUADRO 7. DISTRIBUCION DE LAS INVERSIONES DI RECTAS DE LOS TRES 
CENTROS DEL CAPITALISMO CONTEMPORANEO . 

Paises 

Estados Unidos 
Estado s Unidos 
Europa Occidental 
Europa Occidental 
Jap6n 

Jap6n 

Fuente: Del Llano, 

Miles de Mill, 
de dolares Afio 

40,1 1967 
74,.1 197 3 
25.0 .1967 . 
40.3 .197 3 

,36 .1967 
2.78 .1973 

p&g. 201 

%destinado % de (1)de s 
a P, Subdes, tin a do a A. 1-

(1) 

32,6 70,8 
30.9 66 , 4 
36.2 34.7 
35,0 

68,4 41.4 
58,9 24,7 

De 1967 en adelante en Am€rica Lat~na ha cambia
do la composici6n de la estructura de las invers~ones extranj~ 
.ras. Por ejemplo, la inversi6n norteamericana en liS. industr;i:~ 
paso del 3 3 al 49%,disminuy6 la del petroleo y mineria del 41-
a l 19% en cambio las finanzas pasaron del 14 al 20%. ~/ 

La relaci6n e ntre exportaciones importaciones : -
en 19 5 5 America Latina export6 un 5% del to.tal e import6 un 
22% en 1975 export6 el 7% del totai importando un 78%. Ll 
6/ BAGU, SERGIO et. al. Problemas del Subdesarrollo Latinoamericano. Edit. Nuestro Tiempo, Mexico, 1979, Pag. 41 7 / IBID. Pag; 54. 
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Algunas consecuenc~as del ~mpacto de los monopolies 
:' -~--. €~- ica Latina: 1) se h a consolidado u n cuadro de pal.ses e~ 

-_· ,:; :'-: e.do r es d e produc tos pr;i:marios , que subdiv ide en tres gru -
:'OS : 

a) Paises exportadores de productos agricolas de -
clima templado. 

b) Exportadores de productos agricolas tropicales. 
c) Exportadores de productos ~inera~es (Del Llano, 

pa g. 561). 

d) Exportadores de petrol eo . 

Este tipo de paises exportadores ha generado la 11~ 
mada "dependenc ia de la economia Latinoamericana"; que algunas 
ocasiones se- ha transformado tambi€n dependencia politica. 
Prueba de ello es por ejemplo el incremento de los gastos mili 
tares de los EE. UU . en la Region ha llegado hacer mas del 250% 
de 1 9 58 a 1970 (ver cuadro 8). 

CUADRO 8 . DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS GASTOS MILITARES 

Afios Europa Occ. Canacta America Latina Asia Africa y Oceania 
$ us Mill. Inciice $ Indice us Mill $ Indice 

19 58 2 . 30 9 .100,0 69 .100. 0 ..1.057 .100.0 
1970 3.029 87,9 .169 244.9 2.653 2 51.0 

Fuen t e: Valenzuela . p-" ... ag. .1 09 . 

2) La concentrad.on del ingreso se ha incrementado; 
en 19 5 7 el 50% de la poblacion solo el .16%, en .1965 el 5% de -
l a pcblacion percibio el 33% del ingreso (Del Llano, p ag, 572) 

3) La dependencia del sector externo es otro de 
los graves problemas; balanza comerc;i:al d e ficitaria, salida d e 



58. 

~anancia d e los monopolies a las metr8polis, page d e intereses 
por prestamo de otros paises, que obliga a caer en el circtb.lo 
vicioso de l endeudamiento (El page de los inte reses de la deu
da con una nueva deuda, el ejemplo mas r eciente es el case me
xicano) . En un trabaj o del CIDE (Economia de Ame·rica Latina,
pag . 169) , la d e uda de America Latina en 1974 era de 46 935 mi 
llones d e d6lares yen 1975, de 56 069; el page de intereses -
para esos·afios fue de 5 484 millones y 5 492, respectivamente. 

4) La dependencia tecnol6gica ha crecido,de 62 pr~ 
ductos analizados por la CEPAL, el 58% tenia costos s uperiores 
a los costos de los mismos productos en EE,UU.; el 11% tenia
c o stos i guales y solo el 31% tenia costos por ·debajo (Del Lla
no , pag . 57 3 . 

S· ) Inversiones deformantes, pues m!s del 50% de la 
inversion extranjera en Am~rica Latina fueron para infraestru£ 
tura o d e apoyo a empresas e x tranjeras. 

6) Traslado de e~cedentes de Am€rica Latina a los 
paises imperialist as via: .< intereses y uti1izados del capital -
extranjero. En 1974 pag8 65i5 rni1lones de dolares y dej6 de -
percibir 7319 millone s de dolares por concepto de utilidades.- · 
8/. 

Como cima de la dinamica de los monopolies en Am~rf 
ca Latina, ha surgido lo que · llamamos "la trampa de la indus - · 
trializaci6n" -(.En que consiste este fen6meno? en lo siguientel 
La 16gica de la inversion del capital extranjero en la indus -
tria ha seguido dos caminos: 1) La inversi8n en l(:l. lla.mada in
dustria terminal (producci6n de partes de autos, de maquinaria· 
o manufacturas como las establecidas en el norte de Mexico,.etc). 
2) La inversion en la industria intermedia (producci6n de a ce -

8/ CIDE: La Economia de America Latina. Papel de la Pol1tica de Estabi lizaci6n. Semestre No. 1 Sept . . 19 7 8, Mexico. Pag. 7 7 0 . 
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~o s, petroquimicos y otras rnaterias primas estrategicas para -
l o s pa i ses irnperialistas y sin embargo estas inv ersiones nunca 
pier den su ~ar&cter rnonop6lico que bien puede ser e s t atal o 
corporativa. 

Segun lo s te6ricos del desarrollo latinoarnericano -
(Pinto, Prebish, Flores ), el incremento de la inversion en la 
industria representa una nueva posibilidad de inserc i6n del co 
rnercio rnundial, carnbiando la estructura de las exportaciones;
al pasa~ de exportaci6n de rnaterias basicas a exportacion de -
productos manufac turados. 

Sin embargo, nosotros pensarnos que dicha teoria re
presenta un juego a la 16gica del capital rnonopolista, ya que 
l a dependencia econ6rnica continua y se acentua, porque la in -
dustrializaci6n de America Latina obedece a los intereses de -
los oligopol~~s extranjeros. 



V. DES ARROLLO RURAL 0 DESARROLLO CAPITALISTA EN EL CAMPO 

Ixpuestos ya los elementos te6ricos que sustentan -
el contenido de los conceptos desarrollo y subdesarrollo no 
queda ya ma s qu e definir con estas premisas la esencia del De
sarrollo rural. 

Durante la decada de los sesenta, las teorias acer
ca del Desarrollo Rural se orientaron b!sicamente en dos ver -
tientes: quienes consideraban que los cambios y transformacio
nes nece s ario s para e l c ampo tendrian que darse a partir de la 
Reforma Agraria, esta l ine a de pensamiento se extendio como un 
mecanisme del imperialismo por evitar que se repitiera en los 
paises Lat inoame r {canos la experiencia cubana, debido a que en 
la mayoria de nuestros paises exist1an condiciones tales . -so
bre el campo- que era n caldo de cultivo propicio para movimie~ 
tos de caracter re volucionario, as1 es como se promovieron es
tas teorias acerca de que el reparto Agrario era el camino pa
ra sacar del · marasmo al campo y transfo~arlo en un fuerte im
pulse a la industria, asi como un mecanisme de ampliaci6n del 
mercado interne. 

Al respecto la experiencia hist6rica ha mostrado 
que todo reparto agrario tiende a desarrollar un nuevo proceso 
de concentraci6n de la tierra, solo que ahora en terminos cap~ 
talistas, en los hechos las Reformas Agrarias desarrolladas en 
Ame~ica Latina despues de los sesenta, no . tuvieron un impacto 
importante porque o bien fueron parcial·es o mantuvieron la 
existencia de Latifundios reales y simulaOos, pero a6n cuando 
se hubiesen llevado a cabo de forma radical estes repartos es
tan determinados en cuanto a su desarrollo por el tipo de rela 
ciones sociales de producci6n en las que est~n inmersas, 
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La otra corrient e que trata de explic ar la s itua -
c i6n en el campo es aquella que proviene de las concepciones 
denominada s comunment e como capitalista y tradicional por eje~ 

plo Zuloaga, dice que: 

"En Mexico persisten dos grande s sectores de produ~ 

tores en el agro: un sector campesino y un capitalista. De 
a qui derivan las tendencias que deben ver ificars e para e l desa 
rrollo rural:" 1/ 

"En consecuencia parece ser, que se precisan dos -
tipos de desarrollo, uno para los sectores modernos o int e gra
des qu e seria el otrodoxo o convencional y el otro, para lo s -
marginados que seria el no co n venciona l y l i bertador" !:_I 

Y finalmente: 

"El prob lema estriba e n encontrar el marco de convi 
vencia arm6nica (subray ado A.P.) de dos procesos encontrados 
o en conflicto". 3/ 

Como vemos esto no es mas que una extrapolaci6n de 
la Teoria Dualista, la existencia de dos polos, con dinamica -
propia, donde se s ataniza el capitali s ta desarrollado y se pr~ 
ponen toda una serie de medidas para sacar a flote las denomi
nadas "Economias Campesinas", no hay mayor falacia que €sta, -
la teoria Marxista h a demostrado que por un lado la eco nomia -
capitalista e n su desarrollo le es intrinseca una serie de con 
tradicciones que se manifie s tan en una regularidad consistente 
en la desigualdad del propio desarrollo, ello implica que pre-

1 / Zu loaga Albarran, Fe rnando. UACH 1984. 
Hacia una estragia e n el Desarro llo Rural d e Mexico. Pag. 9 

2/ IBID . Pa g . 12 

3 / IBID . Pa g. 13 
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cisamente la existencia de unidades capitalista s de avanzada e~ 
t~n en continu a competencia y desplazando o margina ndo a a que -
llas que no pueden estar a l a al tura y esto precisamente aconte 

ce t amb i en e l campo . 

Pa r s i f uer a poco numerosos e s tudio s han echado por 
t i e rra esta conc e pc i on* demostr ando por l o menos e n el c as o de 
Me x i co la inexis t e nc i a de l as l l amadas "Economias Campesi n a s " -
y el desarrollo en gran escala d e la economia merca n t il, c omo -
mue stra Vladimi r Ulianov, en su trabaj o el d esarrollo de l cap~ 

talismo en Rusia es la ba se d e la eco n omi a c a pitalist a . 

Ahara no s d e tendr emos e n una concepcion ma s r ecie nte, 

una ve z que la propia r ealid a d ha dese chado es t a s y otras teo -

rias, se ha dado paso a la d e nominada teor1a de l Desa r r o llo Ru
ral Integral que reforma algunos aspectos de las teorias des a -
rrollo criticadas con anterioridad, e n particular la conc e pcion 
acerca del de sarrollo arm6nico, por ejemp lo encontramos en la -
revista d e comercio e x terior el siguiente plant e amiento : 

II La Batalla por el desarrollo agricola, que es -
la Batalla en favor de un adecuado. nivel alimentario, de b e daE_ 
se en el terrene del Desarrollo Arrn6nico de la Econom! a y la So 
ciedad en su conj unto ( subrayado A. P.) , . asi como en el de un ne 

cesario reordenamiento de la s relaciones Econ6micas Internac io
nales, que conduzcan a un trato equitativo entre paise s" 4/ 

Asi mismo se orienta esta concepci6n hacia una redi s 

tribuci.6n del ingreso: 

El pro15lema no se refiere a la disponibilidad de al~ 
mento o al aumento de la producci6n, sino que incluye tambien -

la mejor distribuci6n del ingreso y de la producci6n entre ricos 

*Como ejemplo basta mencionar el trabajo de Foladori,Campesino s 
y proletarios. Edit. por Fac . de Economia, UNAM. 

4/ Revist a de Comercio Exterior, Octubre de 1988. 
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y pobres, as1 como entre sectores de alta y baja capacidad adqu~ 
sitiva de cada pa1s. Es necesario combinar todos los recursos -

y las forrnas justas de tenencia de la tierra de manera que se lo 
bre la arrnon1a del cuerpo social y se satisfagan cuando menos 

las necesidades m1nimas vitales de todos. 5/ 

Muchos autores se han orientado en la d~cada de los -

ochenta en esta direcci6n, pero donde mas palmariamente queda . 

plasmada esta tesis es en el denominado programa nacional de De

sarrollo Rural Integral .19 8 5-.198 8 (PRONADRI) impreso por el go -
bierno mexicano, tiene importancia adicional su analisis en vir

tud de que sirvi6 de instrurnento teorico para la implementaci6n 

de una serie de pol1ticas en relacion con el campo mexicano. 

Nos detendremos especialmente en el denominado marco 

conceptual del Desarrollo Rural lntegral, donde se concretiza -

una definici6n de lo que se entiende por Desarrollo Rural Inte
gral. 

" Expresa la responsab.;i:l.;i:dad del estado en mate -

ria de Justicia Agraria y de Desarrollo Rural Integral, conci -
biendo estos compromises pol1ticos como parte de un mismo proc~ 
so, cuyos componentes basic~s: La distribucion de la riqueza S£ 
cial y el crecimiento econ6mico en el medio rural, conducen co~ 

juntamente e integradarnente, al bienestar social de la pobla 

ci6n e incorporaci6n al Desarrollo Nacional". 6/ 

Mas adelante puede leerse: 

"En la actualidad, la Reforrna Agraria integral con . 
tiene cuatro prop6sitos basicos: La continuacion y culminaci6n 

del proceso de reparto masivo, la regularizaci6n de la tenencia 

de la tierra, el fortalecimiento del Sector Rural, y el avance 

en el proceso de organizaci6n de los ejidos y comunidades. 

5/ Pronaori 1988-1988 1985 Sara Mexico. Pag. 15 

6/ IBID. 
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Me jorar la s condiciones de vida de la poblaci6n ru
ral exige un esfue rzo adicional del estado , para lograr el de
sarrollo rural integral , el cual consolida y fortalece e l pr o 
ceso de reforma a graria, articulando todos los r ecursos e lns 
trumentos de que dispone el estado para modificar, en favor 
de l campo, el conjunto de relacione s politicas , sociales y eco 
n6micas. 7/ 

En cuanto a los recursos para lograr este desarro -
llo rural define que: 

"El concepto de integridad del desarrollo rut>al se 
entiende como la necesaria articulaci6n de las ?Oliticas agra
r i a, de producci6n agr1cola . y de bienestar social, debidamente 
respalqadas con una asignaci6n adecuada del gasto publico. Su 
aplicaci6n permitira la_explotaci6n racional y co~plementaria 
de los recursos disponibles, la diversificaci6n de actividaees 
en el ambito rural, La Generaci6n de Empleo, La Equitativa Dis 
tribuci6n del Ingreso y El Mejoramiento General de los Ni~eles 
de Alimentaci6n, Salud, Educaci'on y Vivienda de la Po~laci6n" 
(Subrayados A.P.) ~/ 

Y finalmente se concluye que: 

"El Desarrollo Rural Integral, es un proceso dinam.f. 
co y permanente de transformaci6n de las estructuras econ6mi -
cas, sociales y politicas prevalecientes en e l medic rural y -
l a elevaci6n de sus niveles de productividad, empleo e ingre
so. 9/ 

Dentro de la caracterizaci6n del pronadri destacan 
los aspectos de participaci6n estatal, distribuci6n. del ingre
5 0, 

7/ 
8/ 
CS! 

bienestar 
IBID. P&g. 
IBID. Pag. 
IBID. 

social, reparto ·agrario (su continuaci6n, culmi-
16 
18 
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naci6n y regularizaci6n), or gani zaci6n de lo s productore s , gen~ 
r aci6n de empleos y product i v idad , e s to es a primera vista un -
planteamiento complete o "integral ", puesto que en a pa r iencia 
nos d ej a ver lo s as pectos de pro ducci6n , distribuci6n y c on sume, 
s i n emba rgo s i s e pro fu ndiza un poc o s e veria que en p r imer t e~ 
mino esta conceptua lizaci6 n esta muy ideologi zada, l o cual de -
por si no es incorrecto sin embargo se ocult a que c sta ideo l o 
gia e s la del c apital y po r tanto no es rr.a s que un instrumento 
de regulaci6n e statal en e l campo q ue no ti e ne la pr etensi6n de 
explicar y transformar de rai z las tendencia s actuale s de l de s a 
rrollo e n el campo. 

Como no pueden ocultarse las grandes ~esproporciones 
en el desarrollo rural se trata de menciona~lo s y t ratar de en 
cauzar este desarrollo con el m1 nimo d e contradicciones a tra -
ves de las accio11es de "Plan;i:ficac i6n del Desarrollo". Esta 
concepcien ocu1ta lo fundamental, a saber en que r e laciones de 
produccion, ramas o sectores , es producido el i ngreso, quien se 
lo apropia y para que propositos se utiliza el excedente. For 
o~ro lado, si bien se aceptan las diferencias sociales en el 
campo, se pretende crear una sociedad en el campo homogenea, 
sin clases ni estratificaci6n dentro del contexte del modo de -
producci6n c a pitalista, evidentemente que esto se hace de mane 
ra oculta por lo cual tal concepcion no tiene contexte hist6ri
co y logico. 

Una vez caracterizadas estas teorias del desarrollo 
rural queda por plantear nuestra concepci6n y tambien porque 
rehuir tal cuesti6n, las alternativas en relaci6n con dicho de
sarrollo rural. 

A partir de lo expuesto en relaci6n con los concep -
tos de desarrollo y subdesarrollo se delimita de forma mas pre
cisa la cateogria de desarrollo rural, esto es dicho de s arrollo " 
rural e s un proce so contradictorio donde coexi s ten dive rsa s for 
mas de producci6n en el cual una de ellas a sume e l car!cter de 
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dominante y subordina a las otras, este desarrollo rural esta a 
su vez · inmerso dentro del conjunto de relaciones econ6micas de 
producci6n que predominan en un pai s dado, por tanto si se tra
ta de un pai s capitali s ta e s taremos tratando con un tipo de de
sarro llo c apitalist a e n e l cam po que s e corresponde con un de
terminado grado d e d e sarrollo de las fuerzas productivas. 

Esta int e rrelaci6n entre desarrollo de fuerzas pro -
ductivas y relaciones sociales de producci6n en el campo a tra
v es d e sus multip le s contradicciones, entre las cuales cabe des 
tacar aquella relacionada con la propiedad de los medios de pr~ 
ducci6n y en particular de la tierra, va asignar las tendencias 
fundamentales del desarrollo rural. 

Una vez definido el desarrollo rural debemos conocer 
cual es el papel de las denominadas pol.lticas agricolas y la a£_ 
ci6n estatal, y demas fuerzas externas e internas en torno al -
accionar en el campo. 

Cabe destacar que dicho desarrollo obedece a determi 
nadas leyes objetivas e independientes ee la voluntad de los 
hombres y que por tanto su conocimiento, como bien lo plantea -
Marx, permitira su atraso o aceleramiento en el decursar del 
tiempo para su transformaci6n, 

De aqu1 s e desprende que en el caso del desarrollo -
capitalista en el campo se orienta la actividad a trans!ormar -
las relaciones para que de forma mgs rapida se avance a una fo~ 
rna superior de producci6n en el senttdo amplio; o se favorecen 
formas atrasadas de producci6n que limtan el desarrollo. 

Desde nuestro punto de vista hace falta en el campo 
lo primero, pero no solo esto, pues la acci6n del capital por -
multiples vias favor.-e:ce ~ 1 desarrollo capitalista' lo cual es 
positivo desde el punto de vista hist6rico pues ello lleva al -
desarrollo de sus propias contradicciones y por tanto a su trans 
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formaci6n, sino que al mismo tiempo debe ponerse el acento en 

las acciones encaminadas a la organizaci6n de campesinos y jo£ 

naleros, pero no desde la perspectiva estatal burguesa si no -

en relaci6n con la transformaci6n progresista de su conciencia 

que aproveche las condiciones que genera el propio capital pa

ra desarrollar las condiciones subjetivas que preparen el cam

bio a una forma de producci6n m~s . progresista que sea en ver -

dad desarrollo en su contexte m~s amplio 

-



VI. EL DESARROLLO CAPITALISTA LN MEXICO 

El proceso del capitalismo, surge como consecuencia 
del rom?imiento de las contradicciones del modo de producci6n 
que lo antecede, es por ello, que es importante estudiar sus -
antecedentes. 

Para comprender el desarrollo actual de Mexico es -
necesario el es~udio . de sus origenes a partir del proceso de -
colonizacion, al que fue sujeto gran parte del mundo. "A .tra
ves del imperio espafiol, los grandes centros capitalistas -

transforman las colon~as de america en campo de acumulaci6n 
primitiva, fuente de oro., .. p lat.a, mercado para su producci6n y 

abastecedor de productos coloniales" 1/. El desarrollo de las 
colonias esta sujeto a los intereses de las metropolis, y en -
particular de las clases dol)linantes en esta, "El surgimiento -
del capitalismo de los siglos XVII y XVIII produce en la metr£ 
poli la acumulaci6n del capital, en la colonia la descapitali
zaci6n y el empobrecimiento; en la primera el surgimiento de -

la clase obrera, en la segu~da la difusi6n de la esclavitud 

"sans pharase" 2/ 

El papel que se asigna a las colonias, provoca que 
los paises coloniales, alcancen altos niveles de acumulaci6n,
Y por otro lado, que las co~onias quedaran rezagadas con rela-, .. 
cion a las primeras y redu·c~da: a la dependencia. 

"Desde el inicio de la colonia espanola, hasta la -
primera mitad del siglo XIX .,la industria mexicana, no mere cia 
e l nombre tal -por el . escaso1 desarrollo que imperaba en ella-

1/ Semo G. Historia del Capitalismo en Mexico. Edit. ERA.Sept. 
Mexico, 1987. P&g. 17 

2/ IBID. Pag. 17 
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predominaba la producci6n artesanal ( ... )las fibra s y l a co

chinilla tuvieron un gran desarrollo hacia 1866-1870 asi mismo, 

la venta de maderas para la exportaci6n y para el con j unto del 

mer c a do interior, las bebidas al c oh6licas extraidas del ma 

guey " 3/ 

Mexico inicia su desarrollo propiamente cap italista 

a partir de la revoluci6n de 1910-1917 hasta antes de este 

aconte·cimiento predominaban en el pais, relaciones de caracter 

feudal-coionial, obviamente estas relaciones son resu ltados de 

la imposici6n sobre las r e laciones sociales de los pueblos in
digenas que alcanzan su plenitud hacia el final de la etapa C£ 
lonial y entran en descomposici6n al iniciarse en su seno las 

relaciones de producci6n capitalistas. 

A lo largo de esta ~poca feudal-colonial ·se mani 

fiestan intentos por la implantaci6n de relaciones econ6micas 

que posibilitan un desarrollo acelerado de las fuerzas produc

tivas. Sin embargo el desarrollo del capitalismo se vi6 frena 

d~ generandose luchas violentas como la indpendencia y la re -

forma agraria el siglo XIX, con todo y ello en los inicios del 

siglo XX, el.poder politico y econ6mico se hallaba en manes de 

los terratenientes que tenia posiciones privilegiadas en el 

porfiriato* 

Por ello planteamos que el capitalismo se constitu

ye hegem6nicamente hasta despu~s del movimiento revolucionario 

del 1910, Que precisamente destruye una ~erie de obstaculos -

que frenaban su desarrollo, 

3/ Gutelman M. Capitalismo, Re!orma Agraria en Mexico. Edit. -
- ERA. Mexico, 1974. Pags. 29-30 
1'En el planteamiento de este punto tenemos plena coicidencia -

con la exposici6n hecha en un documento inedito del PCOM fe -
chado de 1972 por lo que le dames el credito correspondiente. 
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Algunos autores como Andre Gunder Frank , sostienen 

por el contrario que desde la colonia predominaban l as relacio -

nes capitalistas, por otro lado, Alonso Aguilar , afirma en la r~ 

vista estrategi a ~ue en l a e poca de la r eforma, esto es , en lo s 

afios sesenta a setenta de l s iglo pasado el capitalismo era ya el 

sistema econ6mico dominante, otro autor Jorge Ca lderon, manifi es 

ta que en el mov imiento de reforma la pequefia burgue s ia s e apod~ 

ro del poder estatal, derrotando la dominaci6n politica de los -

terratenientes e iniciando la fase Democrat ica del Desarrollo Ca 

pitalista. 

Las .Pos ic iones de estes autores tie nen como ·fundamen

to un analisis insufic iente, su tesis fundamental es que en Mex~ 

co no podian prevalecer r elaciones de caracter Fe udal Colonial -

desde el preciso momento en que buena parte de la producci6n no 

tenia por nestino ~1 autoconsumo, sino el mercado, y aun mas no 

del mercado interne, sino del mercado mundial capitalista; agre

gan que la penetraci6n del capital internacional en l a etapa del 

Mexico independie~te , hizo que el pais quedara inserto en el co~ 

texto del de sarrollo capitalista en expans ion y que al alcanzar 

este s u fase monopolica en el ultimo cuarto del siglo XIX lo re

dujo a una situaci6n de dependencia, deformando sustancialmente 

su propio desarrollo. 

Por ot ro lado, no aceptan estos autores la caracteri

zaci6n del sistema econ6mico predominante en Mexico ant·es de la 

revoluci6n, a partir del analisis .de las relac iones de produc 

cion porque segun su apreciaci6n esta vision es parcial ya que -

no se presta atenci6n a los fen6menos que se desenvue lven e n la 

esfera de la circulaci6n, esto es no se da importancia al hecho 

de que Mexico en este per!odo es un productor de mercancias en -

un contexte internacional que impide su real desarrollo sometien 

'dose al imper~alismo. 

Al respecto, nuestro punto de vista es que esta con -

cepci6n ado lece de tre s aspectos que lle van a error, a s a ber la 
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consideraci6n de que el aspecto medular para la caracterizaci6n 
de las relaciones precapitalistas sea un element o de la esfera 
de la circulaci6n: la producci6n pa ra el autocon s umo; en segun
do lugar e l destaca r como un f en6meno e ~ericial l a producci6n 
de mercanc ias para la circulaci6n dejando en un plano secunda -
rio la forma en que se relacionan los hombres para pr oducir 
e s as mercancias, dicho de otro modo, las relaciones sociales de 
producci6n y finamente la apreciaci6n de que la circulaci6n de 
mercancias entre M€xico y el Mercado Hundial e s un sinton:a ine
quivoco de capitalismo, 

Todo lo anterior los lleva a concluir el predominio 
de relaciones capitalistas ante s de 1910. 

Es cierto que existian relaciones capitalistas antes 
de la revoluci6n y que estas se desenvolv1an cercanamente a lo 
que Lenin denomino "via Junker", pero de alli, ala afirmaci6n 
de que ya e ran dominantes existe UQa distancia abismal; se neg~ 
ria la dialectica por ejemplo no consideran los fen6menos que -
acontecen en la esfera de la circulaci6n asi como el entorno ca 
pitalista en el cual se desarrollo nuestro pais, pero por otro 
lado el analisis materialista implica la busqueda de las fuer -
zas internas que generan el automovimiento del proceso, la ide~ 
tificaci6n de la contradicci6n fundamental que explica y condi
ciona el desemrolvimiento del f en6meno a estudiar. 

!1arx demuestra palmariamente que la circulaci6n de -
la producci6n material de una sociedad esta determinada per las 
r e laciones de propiedad ba j o las cuales se produce, puesto que 
el intercambio del producto n o es mas que el complemento neces~ 
rJ.o de la producci6n del mi smo . Por tal raz.6n, son las relaci~ 
nes de producci6n las que definen en primera y ultima instancia 
las formas especificas de la circulac i 6n d e lo producido. 

A partir de lo e x puesto s e estudia la contradi c ci6n 
fundament al d e un s i s tema eco n6mi c o ya que las relac i one s d e 

• 
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producci6n no son solamente el cauce de.ntro del cual exis ten la s 
fuerzas pr oductivas sociales , sino tambien simul.taneamente cons 
tituyen e l contenido de las formas superestructurales . 

Veamos con mas detalle · como se daban las r e laciones en 
el -porfiriato: 

Los terrat e nientes r ecibian mercancias ex t ranjeras p~ 
ra su consume suntuario y a cambio de ellas entregaban a los co
merciantes mercancia s que eran producidas por sus peones, el di
nero en esta operaci6n solo se utilizaba para medir la proper 
ci6n en que se intercambiaban unas mercancias por otras pero co
mo lo percibido por los comerciantes contenia un valor mayor del 
que el anticipaba como dinero, de all1 e l re sultado era un ben e 
ficia mercantil del comerciante lo q_ue lo impulsaba a poner nue
vamente en marcha t odo este mecanisme de anticipar mercanc ia a -
los terratenientes. Es decir, as1 tenemos la f6rmula M-D-M que 
favorece al.comerciante pues la segunda M cont i ene un valor ma
yor que la primera. 

Esto mismc sucede al interior de la hacienda donde el 
terrateniente adelanta bj.enes de consume al pe6n y -en el mejor 
de los casos- :recit.ieondo despue.s los productos de valor sup~ 
rior y como el terrateniente contabiliza en dinero el valor de 
lo que anticipa y lo que recibe, obliga al pe6n a trabajar en la 
hacienda mediante el mecanisme del endeudamiento. 

La relaci6n c on el mercado mundial e s a traves de lo s 
comerc!antes que una ve z que poseen las mercancias producidas 
en la hacienda las venden y reciben dinero por ellas para reini
ciar el mecanisme M-D-!1 en Mexico. 

Como sabemos ·1a circulaci6n tl.picamente capitali s ta -
se da a traves de la relacion D-.M-D' (dinero-mercancia-dinero in 
crementado}, en donde la mercancia noes otra cosa que medios de 
producci6n y fuerza de t ratajo a s alariada, la cual dicho sea d e 
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paso, no ha apareci do en ningun lado en l os intercambios anali 

lizados, esto es l o tipico de las relaciones en las haciendas,
que c onstituian la forma productiva predominante en Mexico, no 
es la fuerza de trabajo a s alariada, sino la de los peones que -

se diferencian muy poco de la condicion de siervos. 

In~istimos , si bien es cierto que durante el porfiri~ 
to se desarrollo la industria extractiva, incluso con el uso de 
tecnolo gia avanzada, y al mismo tiempo crecio la industria man~ 
facturera, en estas dos ramas junto a la produccion de electri

cidad, gas y combustible, se empleaba apenas el 13% de la PEA -
en tanto que en la agricultura elaboraba el 61% de PEA (803 ODD 

y 584 000 trabajadores respectivamente) con una suposicion ex -

trema de que por cada trabajador activo en el campo existen dos 
personas que dependen economicamente de ~1, tendremos que de 

los 15 millones de habitantes que tenia el pais antes de la re

voluci6n, cerca de 11 millones estan inmersos en el contexte de 

la produccion agricola. 

Sergio de la Pefia, sostiene que . en las ~ctividades 

agropecuarias -con excepcien de algunas regiones donde el surgi:_ 
miento de la pequefia burgues1a fue posible- subsistieron las re 
laciones peon-hacienda y en otras poc~s, aun se pudieron censer 
var comunidades indigenas. 

Si esto es asi entonces cabe la pregunta Gcual era la 
relacion del peon con los medics de produccion y con el hacenda 
do? 

El peori! ~rece de propiedad, solo pose€ su fuerza de 
trabajo es cierto, en tanto el hacendado es propietario de la 

tierra y de los medics de vida del peon, ello es consecuencia -
directa de las las leyes de reforma que propiciaron la expropia

cion de los campesino~, pero el heche de que los peones no tengan 

propiedad sobre los medics de produccion, no los convierte automa 
ticamente e n t rabajadore s asalariados ni al hacendado en capistalista, 
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cortar de esta man e ra el analisis implica una concepcion estre
cha de la categoria relacione s de produccion . 

Suc ede que e l hacendado tiene sujeto al peon y l o 
confina dentro de la t e rritorialidad de la hacienda obligandolo 
a trabaj ar en ~a s c ondiciones que s u arbitrio disponga y que en 
la practica se manifiesta como una impo s ibilidad del peon para 
escoger con quien contratarse por un tiempo determinado, r eci -
bir un salario y dar por concluida la r e laci6n cuando lo consl
dere conve niente; e s decir, la fuerza de trabajo aun nO se con
vierte en mercancia porque su poseedor no puedeena jenarla de 
acuerdo a su libre albedrio por e llo se concluye que e l r€gimen 
existente antes de la revoluci6n no es capital ista, pues el p.e6n 
queda endeudado de por vida heredando s us obligaciones a su des 
cendencia por tanto no es poseedor de su fuerza de trabajo. 

Marx, incluso opino sobre el peona j e en M€xico e n -
los s iguientes terminos: 

" .•. La fuerza de trabajo so lo pued e a parecer en el
mercado como una mercancia s i empre y cuando sea ofrecida y ven
dida como una mercancia por su· poseedor, es decir, por la pers£ 
n a a quien pertenece. Para que este, su poseedor, pueda vender 
la como mercancia, es necesario que disponga de ella, es decir, 
que sea l i br e pr opietario de su capacidad de t rabajo, de su pe~ 
sona. 

El poseedor de la fuerza de trabajo y el poseedor 
de l dinero se enfrenta en el mercado y contratan de igual a 
igual como posee¢ores de mercancias, sin mas distinci6n ni dife 
rencia que la de que uno es cornprador y el otro vendedor, ambos 
s on, por tanto, personas juridicamente iguales". 

Para que esta relaci6n se maRtenga a lo largo del 
tiempo es , pues necesario que el d uefio de la fuerza de trabajo 
solo ven da por cierto eimpo , pues s i l a vend e e n t lo~u~ y par a 
s iempr e , l o que hace es ve nder s e a s J' mi c; mo , conv ":rtirse d e l i -
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bre en en esclavo, de poseedor de una mercancia en mercancia. 

Es n e ce s ario que el poseedor de la fuerza de trabajo, 
considerando como per sona, se com.porta constantement e respecto a 
su fuerza de trabajo como respecto a algo que le rertenece y que 
es, por lo tanto, su mercancia, y el unico camino para consegui£ 
lo es que solo la ponga a disposici6n del comprador y so lo la c~ 
da a €ste para su consumo pasajeramente, por un de terminado tiem 
po, sin renunciar por lo tanto, a su pr0 piedad, aunque ceda a 
otro su d isfrute, 

En algunos paises, sobre todo en M~xico •. , la esclav~ 
tud aparece disfrazada bajo la forma de peonaje. Mediante anti 
cipos que han de rescatarse trabajando y que se transmiten de g~ 
neraci6n en generacion, el pe6n, y no solo el, sino tambien su -
familia, pasa a ser, de hecho, propiedad de otras personas y d e 
sus familias, 4/ 

Concluimos, que el peon no puede de ning~n modo ser -
considerado como un trabajador asalariado, pues su relac ion con 
el .propietario de la tierra media entre la esclav i:tud y la serv~ 
dumbre, por lo anterior en M~xico antes de 1910 no se habia dado 
la segunda condici6n b!sica del desarrollo del mercado capitali~ 
ta, pues no es suficiente que los productos convertido s en mer -

cancias se concentre en determinado lugar o vayan al exterior p~ 
ra su intercambio, es indispensable que la !uerza de trabajo s ea 
vendida por su poseedor en el mercado libremente, por ello es 
que las relaciones de produccion capitalista frenan su d esenvol
vimient·o como lo hemos tratado de demostrar, la PEA creci6 202 -
mil entre ~985 a 1900 y en 406 mil entre 1900 a 1910 en el sec
tor agricola (608 mil trabajadores en ~5 a~os), en tanto que en 
el sector industrial creci6 en 110 mil personas de ~985 a 1900 y 
se mantuvo sin cambios significativos los s;i:guientes afios, 

4 / Marx c. o,c. T. o. Pag. 116. 
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El capital ismo se enc ontraba en embri6n pero s1n vida 

a ut6noma, s ino hasta despue s de la revoluc i6n de 1 910-1917, pa s~ 

mos a e n umerar alguno s a specto s s obresaliente s que mue stran el -

surgimie~to de la s r elacione s ca pit a li s ta s e n e l po r fi r i a to : 

En este periodo se r ealize lo siguiente: 

De s arrollo d e una industria t extil que daba o cupa -

cion a 40,000 obreros. 

Implantaci6n de una industria metalurgica. 

Creaci6n de industria del jab6n y otras industrias 

livianas. 

Perforaci6n de los primeros pozos petrol era s en e l 

Golfo de Mexico. 

Primeras centrales electricas. 

tenc1lc1o cle 20 ·, 000 km, de longitud de lineas de fe -

rrocarril, 

Tendido de la r ed de telegrafos. 

Hejoras portuarias. 

Creaci6n de Bancos. 

Afluencia al pai~ de capital extranjero 

etc, 

En el proceso de acumulaci6n en la agricul t ura, tra· __ 

jo co:::c cor.secuencia una mayor d iferenciaci6n en e l campo. Un -

gru po ~i~oritario sali6 beneficiado de la infraestructura creada 

c on el a ?QYO estatal, como eran, drenes, regadios, p lant acio ne s , 

a poyo ~ara la mecanizaci6n. e tc. 

Este proceso de acumulaci6n se v i6 favor ec ido por la 

pol i tica agraria practicada durant e 81 porfi~iato. Con la s le -

ye s d~ cclonizaci6n y de t ierra s b~l d ia s , s e fac i lit6 la cre a -

c i6n d8 ~randes l at i f undio o . De 1393 a 1 889 se habian des tina-
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do 32 ~illone s de has., de las cuales 27 500,000 has., pertene
cian a las compafiias deslindadoras ,estas r!'!preseti:taban el13% del 
territorio nacional. 

Como r e sultado de la politica agraria, las comunida -
des indigenas fueron de s pojadas de sus tierras. En esta epoca -
se podian distinguir dos categorlas de peones, los p e ones libres 
o s e gun la terminologia del hacendado los peones alquilados que 

vivian fuera de la hacienda, y los peones acasillados que agreg~ 
dos a la hacienda, vivian en sus tierras, 5/ 

El salario en especie, tendia a disminuirse frecuente 
mente y era ficticio, pues se encontraba frecuentemente limitado 
por la tienda de raya como mecanisme para sujetar la fuerza de -

trabajo a la hacienda, en la creaci6n de deudas impagables, El 
salario real de la ~poca disminuyo, asi como los precios de los 
productos que consumian se vieron incrementados, 

Cuadro 1. SALARIO REAL EN EL PORYIRIATO 6/ (1877=100) 

AAO 

1877 

1885 

1899 

1910 

INDICE 

400 

84 

1:11 

83 

Cuadro 2, INDICE DE PRECIOS EN EL PORfiRIATO 7 I (1900=100) 

PRODUCTOS 

Maiz 

Trigo 

Frijol 

Carne 

Azucar 

5/ Gut e lman M, Op. Cit. P!g. 30 
6/ IBI D. P!g , 45 
71 IBID. Pag, 45 

1900 

100 

iOO 

100 

100 

.100 

A~ OS 

108 

138 

142 

158 

125 

122 
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El porfiriato estaba encaminado a sentar las bases -
para el desarrol lo del capitalismo en Mexico. Las reforrnas que 
se llevaron a la practica tendian a incrementar la fuerza de 
trabajo libre, o di s ponible para la explotaci6n, en ocasiones -
se apropiaban a los indigenas de sus tierras no para incremen -
tar el tamafio de las propiedades, sino para obtener fuerza de -
trabajo, sin embargo como hemos dejado a s entado con anteriori -
dad, las relaciones capitalistas ~n este periodo no eran las 
predominantes. 

El pago d~ la fuerza de trabajo po~ debajo de su va
lor fue una practica comun para acelerar el proceso de acurnula
ci6n, · como se puede apreciar en los . cuadros anteriores, 

En el per1odo del porfiriato ~885 a 1899 el salario 
se increment6 debido a la gran demanda que se tenia para hacer 
producir las nuevas extensiones de tierra que se habian abierto 
al cultivo a trav~s de las compafiias deslindadoras, la intensi
dad de la expropiaci6n de la poblaci6n indigena trajo como con
secuencia el incremento de la fuerza de trabajo libre, sobrepa
sando las necesidades del capital, esto cre6 la posibilidad de 
una considerable reducci6n en los salaries reales en el periodo 
de 1899 a 19~0. 

El salario real, se vi6 reducido, en gran parte por 
el incremento en los principales alimentos de la poblaci6n mexl 
cana, estos incrementos variaran de acuerdc al articulo, pero -
todo s presentan altos incrementos. 

La comercializaci6n de la tierra se intensific6, en 
este proceso de comercializaci8n jugaron un importante papel 
las compafiia deslindadoras a quienes se les entregaron en forma 
gratuita 12.7 mill, de has,, y 14.8 mill. de has., fueron vendi 
das a precios bajos por el Estado" 8/ 

8/ IBID. Pag. 34 
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Todo lo anterior estaba encaminado a la formaci8n de 
un i mportante mercado interno en M@xico, sin embargo, "La brut a 
lidad de este proc e so y las contradicciones politicas y socia -
l es que origin6 en e l campo llegaron a provoc ar la explosion r~ 
volucionaria" de 1910, qu e fue el principia del fin del desa 
rrollo del capitalismo por via Junker que se imponia. 

Sin embargo la dictadura porfirista impidi6 el surg~ 
mient o de la gran industria porque los peones no se transforma
ron en consumidores y en fuerza de trabajo libre a disposici6n 
de los capitalistas. Contra esta situaci6n fue encaminada la
lucha revolucionaria iniciada a principios de siglo y que culm~ 
n6 con el triunfo de la Burguesia Mexicana quien capitaliz6 la 
lucha obrero-campe s ina. 

En el aspecto agrario la legislaci6n del articulo 27 
de la constituci6n, que ha sufrido modificaciones, en favor del 
desarrollo del capitalismo en la agricultura. De 1915 a 1935,
la Reforma Agraria es frenada en la medida de lo posible. 

Se repartian tierras en pequefias cantidades, de acue~ 
do a "la politica socioecon6mica mexicana, no ceder, sino por -
la presion y alli donde la negativa a hacer concesiones entrafia 
ria al riesgo de comprometer el arden social" 9/ 

La situaci~n polrt;i:ca en el campo no mejoraba para -
el desarrollo del cap i talismo, "el riego tanto para latifundis
tas como p9-ra ejidatarios no permitian realizar inversiones y -
desarrollar las fuerzas productivas. El autoconsumo aumentaba 
tra.yendo como cons e cuencia una disminuci6n del mercado interne" 
10/ era necesario crear las condiciones para el desarrollo del 
capitalismo en M~xico. 

La constituci6n de 1917 sintetiz6 los alcances funda 
mentales de la burgues1a 
~9~/-=I~B=I=D-.--~Pag. 52 
TO/ I BI D. Pag. 1 01 

en ascenso que s e pueden resumir en: 
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1. Transformo la propiedad privada latifundi s ta en 
propiedad privada burguesa . 

2 . Legaliz6 la explotaci6n del traba jo a salariado 
y l a de s aparici6n d e l peonaje . 

3, Desaparici6n de l a servidumbr e por deudas. 

4. Libertad de movimi ento de la fuerza d e trabajo. 

5, Reparto agrario. 

Pasemos ahora al estudio d e l periodo cardenista: 

Para crear la estabilidad pol1tica en el campo, cgr
denas lleva a la practica la Reforma Agraria en fo rma masiva, -
reparte mas de 18 mill. de has., para beneficiar a 728 847 per~ 
sonas directamente, en algunas regiones arma a n6c leos de camp~ 
s ino s para defender su tierra. 

Para desarrollar la industria la Reforma Agraria fue 
esencial. La ampliaci6n del mercado interno se vi6 beneficiado, 
al repartir las tierras, el mercado de productos manufacturados 
se v i6 ampliado por el consumo de los campesinos. Esta amplia
ci6n del mercado interno trajo como consecuencia el desarrollo 
de otros servi~ios y del comercio, 

Con la Reforma Agraria, la potencialidad de la mov~
lidad de la fuerza de trabajo se increment6, de esta forma la -
industria podia obtener la fuerza de trabajo suficiente para su 
desarrollo. En la d~cada de los 30's aproximadamente_ 526 mil -
individuos cambiaron de lugar de residencia, 

Para incrementar la producci6n agricola, para garan
tizar el abasto de alimentos a la poblaci6n rural y urbana y de 
materias primas a la industria, se ampl i o el cfedito a los "cam 
pesinos dotados con tierra, incrementaron las obras de irriga -
cion, se construyeron caminos que vincularon las zonas producti 
va s a los centros distribuidores del mercado a impul s ar la tee-



79. 

nificacion de la agricultura (,,,) El Estado inicio la tenden
cia a capitalizar el campo" 11/ 

En conjunto con el incremento de la produccion, el -
Estado trabaj6 en la organizaci6n de los campesinos para ejer -
cer un mejor control sobre, ellos, y en esta epoca se crea la -
Confederacion Nacional Campesina (CNC) en agosto de 1958, La -
otra parte que hab1a que desarrollar e:r>a la industria. "Entre -
las necesidades mas urgentes se encontraban la ~pliaci8n de 
las comunicaciones del pais, a la que estaba estrechamente lig~ 
da la expansion· del mercado, pues sin esas comunicaciones .mu -
chas regiones del pais continuarian aisladas o la .introducciSn 
de mercancias segui:r>1a siendo di!1cil y ar:r>iegada (,.,) 1~/ 

De esta torma se inc:r>ement6 la construcci8n de ca:r>r~ 
te·ras, y de vias ferreas, se amplio y mejor6 el se:r>vicio de co
rreos, telegrafos, telefonos, etc. 

En octubre de 1934 se ~~nda la Nacional Financiera,
para otorgar el credito al Fomento Industrial; en junio de 1937 
se nacionalizan los ferrocarriles por la necesidad de ellos pa
ra otorgar por parte del Estado de transporte barato y por la -
imposibilidad· de la compania duef.a de moderniza:r>lo; en marzo de 
1938 se nacionaliza el petroleo, como una necesidad para centro 
lar la fuente de energia para la actividad econ6mica del pais. 

Las obras que realize el Estado fueron ;i:mpulsoras .del 
mercado interne, debido al numero ce obreros que _ empleaba y de 
la ampliaci6n en el consume de los productos que requer1a. Se: 
ampli6 l ·a producci6n de aceros, cemento, etc. 

El Estado tambien puso .cuotas a:r>ancelarias a las mer 
canc·fas importadas como medidas de p:r>otecci6n, a la industria -
domestica, asi como, impuls6 la creaci6n de nuevas· ramas de la 
producci6n como la siderurgica y la quimica. 
11/ Colmenares I. et.al. Eren aflos de locha de clases en 'Mexieo C1875 -- 1876) Torno II Ed. Quinto Sol. Mexico, 1985. Pag.109 12 / I BID. Pag. 110 



El Estado en el ambito del c ontro l o brero, cre6 l a -
Confederacion d e Trabajadores de ~:exico en febrero de 1 936 , re 
ro no SOlO or ganiza a lo s obreros T~~2ien organi zo a lo s e mpre 
s ario s , en ago s to del mi s mo a no se : ·..:r.C. a la CONCfJ~ACO y la Cl1 N

CAHill. 

El papel del gobierno carcenista , Tuvo 2 etapas, ''La 
prim~ra se prolong6 hasta 1937-3 6, podriamos decir, que culmin6 
con la expropiaci6n petrolera . In ella se generaron la mayoria 
de la s reformas efectuadas . La segunda etapa v a de 1 938 hasta 
el cambia del presidente. Durante esta se pretendi6 consolidar 
las reformas emprendidas" 13/ 

En esta ultima etapa se empezaba a vislumbrar el ca 
racTer reaccionario que caracterizo a los siguiente.s presiden -
tes, ya que se entregaron titul os de inafectabilidad a los gan~ 
deros y la CTM es dirigida por fidel Velazquez, para garantizar 
el sometimiento de la clase obrera a la clase ca?italista. 

"La consolidacion:- del poder del Estadc , la creaci6n 
de mecanismos financieros y la labor destinada a construir la -
infraestructura necesaria hicieron avanzar la industria( ... ) -
una de las medidas esenciales, asumidas por ~l gobierno carde. 
nisT a para abrirse camino a la industria fue la reforma agraria 

11 14/ 

Establecidas estas condicio·nes para el desarrollo 
del ca~itali smo en M~xico, a partir de 1 9 ~G e l desarrollo segu~ 
ra s iendo apoyado por el Estado, trae como ccnsecuencia s ·eleva
des tasas de crecimiento o de acumulacion del capital con s us -
consecuencias que lo caracterizan, en be n e ficia de la burguesia 
mexicana y extranjera 4.-1940-197 0 . 

13/ :;:2 :r.:J . Pag. g 6 

14/ I~ID . Pag$.108-109 
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Este periodo esta comprendido dentro del llamado mila 
6r v mexi cano , pero ta l milagr o no lo fue para todos. 

El desarrollo del capitalismo por naturaleza "es desi_ 
gua l y desproporcionado o sea, ramas que crecen y se moder n izan 
ctras qu e desaparecen o se estancan, r egiones avanzadas junto 
ccr. regiones (agricolas) atrasadas, etc. Al mismo tiempo se ti~ 
ne que el desenv~lvimiento de la economia capitalista es ciclico , 
€poca de auge seguidas de periodos de crisis y depresi6n" ~~/ 

En el periodo de -est1.1.dio "de un pais agrar io-indus 
trial Mexico se convierte en industrial-agrario. La producci6n 
manufacturera tuvo un crecimiento del 8% anual, superior al . de -
:a economia e n su conjunto" 16/ 

Sin embargo, detras del crecimiento que la economia -
mexicana durante el "milagro mexicano" se esconde una realidad -
q'..le e s inherente a!l desarrollo del capitalismo en Mexico, que al 
canza el caracter monop6lico~dependiente. 

En el per~odo en que Mgxico de un pais agrario~indu s 

trial a un pa:is - industrial-agrario, no solamente · se desarrolla- 
la:. industria, sino se desarrolla, tambien el sector s-ervicios, -
como una necesidad creciente del capital para la realizacion de 
la plusval:ia en la esf~ra d e la circulaci6n. 

La importancia de la industria va creciendo con el 
ritmo en el cual se va desarrollando el capitalismo. La divi 
sion social del trabajo trae consigo la separaci6n de la indus -
tria y ·de la a·gricul tura, y las diferencias se van hacienda mgs 
grandes , 

dec i.endo 

C:emanda 

La existencia de nuevas ramas en la econom1a va e ngra!!_ 
·el mercado interno, por el ~ncremento en la oferta y la 

de productos para desarr~llar su producci6n y para r eali 
zar las mercancias. 

15/ 

:6/ 
17/ 

Alvarez M. y Gonzalez M, Industria y Clase Obrera en Mex ico . 
(19 50-1980). Edit , liE. UNAM, Quinto Sol. M~xico, 198 7 ,P. 93 . 
Colmenares l. Op, Cit. Pag, 183 
Alvarez M. y Gonzalez M, Op. Cit. Pag. 9J 
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Una vez asentadas las bases para el desarrollo del ca 

pi t a lismo en Mexico e n la ultima mitad de la decada de los cua -

rentas estas llegan a s u maduracion a princ ipios de l os afios 

SO' s cuando la industr i a empieza a tener mayor importancia en el 

PIB nacional, y empieza a desarrollar nuevas ramas de la produc

ci6n. 

1a participaci6n de los diferentes sectores de la eoo 

nomia se presenta a continuacion: 

Cuadro 3 . PARTICIPACION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EN ELPIB 

(.1950:...1970) PRECIOS CORRIENTES. 

AfiOS TOTAL ACTIVID, INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS AGROPEC, 

1 950 100 2 0 ,.16 30,28 28.63 21.76 

1955 .10 0 18.32 30,30 30.12 22.06 

1960 .100 15,93 29,19 3.1.15 24.17 

1 965 .100 .14.44 3.1,1.1 30.29 25 • .16 

1 970 100 .1.1.33 33 , 7.1 29.65 26. 4.1 

FUENTE: Statistic on the mexican Economy 

a.tinsa. M~xico • .1977 

El desarrollo del capitalismo en Mexico trajo como 

consecuenc i a la disminuci6n de la importancia relativa en la 

agricultura, sin embargo, la industria no gan6 tanto terrene co

mo el sector servicios. Esta tendencia del capitalismo a inver

tir en las esferas improductivas es consecuencia de una deforma

ci6n de la econom1a. 

Esta perdida de importancia relativa por parte de la 

agricultura se debe al menor ritmo de crecimiento que tuvo el 

sector, en este periodo como se puede apreciar a continuac~6n. -

.18/ IBID, P&,g, 98, 



83 . 

CUADRO 4. TASAS DE CRECIMUNTO ANUAL PROMED:rO DE LA PRODUC -
CION Y DE LA P~ BLACION OCUPADA (1950r1967) 

ANOS AGROP, INUJST.RIA SERVICJOS AGFtil?, JNDUSTRIA SERVICIOS 
1950-1954 5.93 5 '.1 6,4 2. 4 5 ,9 3. 9 
1 9 55-.1959 3.73 4.9 6, 2 2,4 8 ,2 3. 6 
1960-1964 4,4 6. 6 6.5 2' 3 7 '9. 4,8 

1965-1967 8 • .19 7.0_1 6 .4 2.1 9.0 5.09 

FUENTE: Leopoldo Sol~s. La realidad mexicana retrovis;i:6n y 
perspectivas, s. XXI M~xico, i973; 

El cuadro anterior es un veflejo del desar:r:'ollo mayor de la -
industria y de los servicios en todo el per1odo, Este creci
miento relative menor, tambi€n trae como consecuencia, la .dis 
minuci6n· en las tasas de crecim~ento de la poblaci6n ocupada. 

Los cambios ·operados en la agricultura ;fueron la -
consecuente modernizaci6n de la ~oducci~on, la industria con 
un mayor crecimiento ha s;Mo· capaz de absorbe:r:' m~s ": !uerza de 
trabajo que la agricultura por la expansion que ha tenido, p~ 
ro l os servicios, tambi~n ha aborbido en ritmos crecientes la 
poblacion economicamente activa. 

Estos cambios en la producci6n como en la ocupaci6n 
por sectores han modificado la estructura poblacional. 

El proceso de industrializaci6n requiere de la fuer 
za de trabajo que le pueda·arrancar al medio rural, mediante -
la disociaci6n de los productores di~ectos, de sus medios de -
producci6n, para tener como unico recurso de sobrevivencia, la 
de vender su fu~rza de trabajo, 
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El campesino despose1do se ve1a en la necesidad 
de emigrar a las ciudades, para vender su fuerza de trabajo. -
Esta fuerza de trabajo podia ser absorbida por la industria o 
por los servicios. 

La movilidad de la fuerza de trabajo a trav€s del 
tiempo se ha venido incrementando: 19/ 

Caudro 5. MIGRACION NETA IN'l'ERNACIONAL 0.930-1970) 

(PE'RSONAS) 

Periodos T~t<!!.l 

1930-.1980 ;, 526286 

.1940-.1950 883061 

1950-1960 974827 

1960-1970 2 2 0.18 0 

La movilidad de la tue~za de t~abajo e$ c~da ~ez ~~ 
yor hacia las ciudades de importancia industrial, el resultado 
de lo anterior, es que la poblaci6n rural ha crecido menos que 
la poblaci6n urbana. 

Cuadro 6. POBLACION URBANA Y RURAL (.1950-1970) 

% del 
ARO - Pbb. Pob. P.gb. - total Rural Total Urbana Rui:>aJ.:.:. Urbana 

1950 25791 10983 14808 42.6 57.4 

1960 34923 17705 17218 50.7 49.8 

1965 41404 22648 18756 54.7 45.3 

1970 48990 28780 20283 58.6 41.4 

19/ IBID. Pag. 98 
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El crecimiento de la poblaci6n urbana trae como 
consecuencia el crecimiento de las ciudades, de 1910 a 1970 
el indice de urbanizaci6n de Mexico fue de 40.4%, con un cre
cimiento del nmmero de localidades mayore s de 15,000 hab. de 
530 en 1910 a 2170 en 1970. 2~/. Las consecuencias d e l crec~ 

miento de las grandes ciudades son mas sentidas por la clase 
obrera. 

La reducci6n de la poblaci6n rural con relac~6n a 
la urbana, no es en la misma magnitud de la disminuci6n de la 
importancia relati-va del PIB, ni los nive les de desarrollo 
son iguales, esto trae como consecuencia un creciente deteri£ 
ro en la productividad de la ·fuerza de trabajo en el campo 
con respecto a la con respecto a la ciudad y consecuente dete 
rioro en el nivel de vida del , campo. 

El termino de productividad en la teor1a marxista, 
esta relacionado con el incremento del numero de productos 
producidos con el mismo tiempo de trabajo socialmente necesa;-
rio, .es decir, que en una jornada de trabajo se producen mas 
mercancias, con un valor unitari«!> menor. 

Por las dificultades para concentrar la estadisti
ca necesaria, la productividad, se medirg como la relaci6n en 
tre el PIB y el m1mero de trabajadores ocupados. La product4:_ 
vidad de los diferentes sectores de la econom1a en este peri£ 
GO son los siguientes: 2~/ 

20/ INEGI. Estadisticas Hist6ri.c&s de Mexico. SPP, INAH, SEP. 
Mexico, 1986. P~g. 864 

21/ IBID. Pags. 334-335. 
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Cuadra 7 . PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA POR SECTORES 

1 930-1970 (pesos de 1930) 

ANO S TOTAL AGRO P. INDUS. SERVS. TOTAL AGRO P. I ND SERV . 

1930 6651 1351 11216 32446 

:1.94. u 7370 2.3:64 15590 2 3:214 19.8 74. 9 39 . 8 -28.2 

195 0 10070 3310 16752 25501 26.3 40.0 6.7 9.8 

196 0 13281 3910 20462 27917 31.8 18.1 22.1 9.4 

1970 22894 6766 34349 38719 72. 3 73.0 .40.4 38.6 

FUENTE: Banco de Mexico. ·' 

En este periodo la productividad del trabajo en los 

distintos sectores de la economia fue dinamico, al final del -

per1odo todos tendieron a superar la tasa de crecimiento de la 

decada anterior, aunque esto se present6 en menor medida en el 

sector agropecuario, sin embargo a pesar del dinamismo, el 

abismo en te'!'nlinos absolutss entre la productividad en el sec

tor agropecuario y el sector industrial se agrand$. El sector 

servicios, a partir de 1940 ha tenido un crecimiento sostenido 

y la diferencia entre la product l.vidad de la industria y de 

los servicios se ha reducido consider~blemente, 

E·studiar el desarrollo del capi:talismo en el sector 

agropecuario es tema del presente trabajo, El marco en el que 

se r ealiza el trabajo . hace necesario entocar el analisis hacia 

el sector agropecuario del desarrollo del aapitali.smo en part.!_ 

cular. 

El papel que desempefi6 el sector Agropecuario en el 

proceso de desarrollo de la Industria fue importante, "para de 

sarrollar la industria se exprimi6 al campo. SE le oblig6 a -

producir alimentos para dar de comer a la poblaci6n y asi po -
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der pagar bajos salaries. Se promovi6 la creaci6n de un enor
me ejercito de de sempleados que p~dieran ser uti lizados en las 
fabricas como fuerza de trabajo barata. Se obtuvieron recur -
sos para el financiamiento a trav~s de la ex:portaci6n de pro -
ductos agropecuarios, 

Se crearon enormes obras de i nfraestructura que pe~ 
mitieron el desarrollo de emporios de agricultura aislado s . 
Poco a poqo y mediante diversos mecl'.n;i:smos, los campes;i:nos han 
ido perdiendo la po ses i6n de la tierra y se han convertido en 
asalariados" 22/ 

El desarrollo del capitalismo en la agricultura , ha 
agud;i.zado las contradicc;i.ones y d;i:;t'erenc;i:aciones de clases en 
el campo mexicano. P~r ~n lado el ;i:n~rementc del hambre, 
desempleo, deterioro en l~s niveles de -vida, etc., y p<:>r otro 
lado, .J.a burgues11'. ha ad"l~ididQ un alto nivel de consumo que -
distorsiona la demanda y la producci6n. 

Para observar el desarrollo del secto·r Agropecuario 
y sus consecuencias lo abordamos de la siguiente forma: 

El incremento de la produccion en la agr;i:cultura se 
puede dar por el incremento de las areas en explotaci6n y por 
el incremento en la productividad e ;i.ntens idad de la fuerza de 
tral;lajo en el. 

La superficie de la producc;i:on, ast como el -volumen 
de la producci6n se incrementaron con gran dinami~, sin em ~ 

bargo, a pesar de que el crecimiento del sector agricola, ha -

sido uno de los m!s elevados del mundo en cuanto a su tasa a -

22/ Colmenares I. Op. Cit. Pag. 18~ 
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largo plazo: 4.4% anual a precios cons tantes. Esta tendencia 

no ha s ido uniforme, pues han existido periodo s de ~apido de

s a rro llo y otras de crecimiento lento, mientras que de 1945 -

a 1 946 el crec i miento fue del 5.9 % anual, de 1964 a 1 96 9 fue 

de solo el 2.8%. En te~inos generales, se nota una tenden

cia decreciente de l a tasa en los ul timos afios'' 2'}__/ 

El incremento de la superficie cosechada y de los 

rendimientos se da en la sigui ente !orma: 

Cuadro 8. SUPERFICIE CULTI VADA Y RENDIMIENTO EN SECTOR 

AGRICOLA (~940-~970). 

Ano SUP. cos~ VOL, MJ:LES REND , 
CHAD A TOTAL <TON) IQ!:L.._ 

~940 597 0 ..105~7 ~.76 

..1950 8937 ..18872 2.11 

1955 H.168 2643.2 2.86 

.1960 .11750 36..194 3.08 

.1965 15072 56321 3.73 

1970 .14670 664.15- ~.52 

FUEHTE: Direcci6n General de Estadistica. Anuario Estadistico 

de los Estados Unidos Mexicanos. de: SPP, SEP. Esta -

disticas Hist6ricas de M~xico. ·P!gs. 348-349 

23/ Reyes 0 . Estructura Agraria y Desarrollo Agr1cola en M~xico 
CDIA Edit. F.C.E. Mexico, 1974. P!g. 943 
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El incremento de la superficie se puede explicar por 
un lado al incremento de la s·uperficie de riego, y pa-r el in

crement o de los apoyos que el Estado otorgara al sector · agri 

cola, ·asi cqmo los efectos del reparto de tierras que se con
t i nuo reali zando. 

Los rendimientos tambien han crecido perc en forma -

desigual en las superficies de -riego y temporal, en 1946, el 
rendimiento en las tierras de temporal era de 3.38 ton./ha. -
en tanto que cla · superf'fcie de riego era de 2.10 ton./ha. pero 

en ~970 en las tierras de temporal se alcaniaban rendimientos 

de 4.55 ton./ha. mientras que en las de riego se tenia un re~ 
dimiento de 6,89 ton,/ha. 2~( es decir, en las de temporal se 

di6 un .increl!lento en este pe-l"!odo del 34%, en tant~, -ue en -

la de riego el incremento !ue de . 208\. 

El incremento en el rendi miento es dec;i:.:r-, en la pro
ductividad de la mane:> de ot>l"~ en el sect0r agr!cola, se debe 
al desarrollo de las !uerzas productivas en el secto:r- es tam

bi en necesario aclarar que como se puede aprecia:r, este desa .. 
rrollo ha sido desigual, 

El proceso de producc~6n y reproducci6n del capital 
en la agricultur~, se p~ede apreciar en el ritmo de crecimie~ 
to del PIB. El ampliar la superficie, no implica necesaria -

mente · un incremento en la c0ll)pos;tc i 6n organica del capital, -
en tanto, que el incremento en el rendimiento va acompafiado -

del incremento de la composici6n organi ca del capital , 

Es dif1cil medir .el :impacto del incremento del rendi_ 

miento y el incremento en la super!icie per separado en el in 

cremento de la producci6n. 

2~/ INEGI. Op. Cit. P&g. 34~. 
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A continuaci6n se presenta~&n algunos datos qu~ -
nos daran una idea de los ritmos de acumulaci6n en la agricu! 
tura con respecto a las .demas ramas de la· econom.l.a 2 5 I 

Cuadro 9. DISTRIBUCION Y CRECIMIENT.O DEL CAPITAL FIJO 
1950-1967 -MILLONES DE PESOS DE 1960. 

TOTAL 

AGROPECUARIA 

MINE RIA 

INDUSTRIA 

TRANSP.Y COMUNIC. 

COMERCIO Y SERVS. 

1950 
ABSOLUTO % 

282 139 100 

1958 
ABSOUJro % 

345 56.1 100 

1967 
ABSOUJTO % 

566 607 100.0 

37 904 16.3 ~6 914 16.5 82 689 14.6 

4 283 1.9 4 123 1.2 4 200 .7 

56 091 20.4 101 237 ?4.7 191 303 28.2 

52 965 22,8 72 128 20.9 105 711 18.7 

89 678 38.6 .126 842 367 214 653 37.8 

FUENTE: Da~os elaborados por el Banco de M~xico, S.A. Cuen -
tas Nacionales y Acervos de Capital ... 

"En t~rminos . precisos, mientras el capital fijo 
de la naci6n crece entre 1950 y .1967 al ritmo de 5.4% ai afio, 
en los ser~icios lo hace al 5.2%, en las act~vidades agrope -
cuarias al 4.7% yen los transportes y comunicaciones al 4.2% 
Solamente en la industria, la tasa de crecimiento -7.2%- sup~ 

ra el promedio para todo el sistema" 2~/ 

En terminos absolutes, a .excepci6n de la mineria
el capital fijo no crece, en tanto que en terminos relatives 
el sector agropecuario va perdiendo importancia, por la nece
sidad de impulsar mas otros sectores para el capital como son 
la industria y los servicios. 

25/ Aguilar M. A, Carmona, F. Mexico, Riquezas y Miseria.Edit. 
Nuestro Tiempo. Mexico, 1 982 . Pag. 28 . 

26/ IBID~ P&g. 35 . 
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El crecimiento y la distribuci6n a nivel social no 

e s equitativo asi como tampoco lo e s , al interior del sector -

agropecuario. 27/ 

Cuadro 10. MONTO Y DISTRIBUCION DEL CAPITAL FIJO EN LA RAMA -

AGROPECUARIA 1950-1967 

- MILLONES DE PESOS DE 19 6 0 

ACTIVIDAD 

TOTAL 25 431 100 36 840 100 52 5.17 100 

AGRICOLA 8 535 33.6 15 570 4 3.1 25 225 48.0 

GANADERIA 16- 763 65.9 20 577 . 56 . .1 26 . 731 50.9 

SERViCULTURA ': 

PEZCA .13 3, • 5 292 , 8 56.1 .1 • .1 

FUENTE: Banco de . Mexico. Cuentas Nac;i:onales y Ace'.t'VOS de Ca

pital. c 

Como se puede apreciar la actividad ganadera se ha 

desarr-ollado con menor rapidez er, este peri~:>do que la activ;i: -

dad, ya que ha ·perdido terre no ante el crecimiento del capital 

fij o en la actividad agricola. 

Una parte del capital fijo agricola, se. distribuye 

de la siguiente manera: 28/ 

27 I IBID. Pag. 35 

28/ IBID. P·ag. 33 
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Cuadro 11 . DISTR IBUCION DE CAPITAL EN MAQUINARIA, IMPLEBENTOS 

Y VEHICULOS PARA .1960 . 

- MILLARES DE PESOS -

CQNC EPTO NUMERO v f __ ._,!\ % 

':OTAL 3 .154 624 4 317 441 .10 0 

AFf.DOS 2 386 360 565 57 5 13 . .1 

SEMBRADORAS . 92 393 1~2 271 2.6 

?J..STRAS 83 900 2.16 591 5.0 

C'.JLTIVADORAS 224 .16 3 348 189 8.4 

TRI LLADORAS ~EC, 9 213 266 808 6.2 

-:::<.ACTORE S 54 537 .1 41C 157 32.7 

CP.J1I0UES 40 411 76 2 668 17.7 

:;-:~.OS 263 448 £ 34 182 14.6 

F"JE!:TE: Censo Agricola-Ganadero y Ejidal. 1960. 

El capital fijo que le corresponde al sector agr£ 

~ecuario con relaci6n a las otras ramas de la economia nacio

r.al ha disminuido lo que se p'uede traducir en un atraso rela

t i ·Jo del sector agropecuar;i:o en la econo~ia, al mismo tiempo, 

a l interior del sector agropecuario , la actividad agricola em 

~ ez6 a ganarle terreno a la ganaderia, en este sentido, el 

sector agricola una parte del capital fijo lo ha invertido en 

na~uinaria e implementos de la misma. 

El atraso del sector agropecuario ha .traido come 

consecuencia un rezago en la productividad de l trabajo como -

se vi6 en paginas anteriores, asi como, t~~ien no ha reduci

d:::> su participaci6n en PIB al mismo r itr.:.c que l a disminuci6n 

de la PEA del s ector. 
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El sector agropecuario tiene la menor cantidad de 

capital fijo por persona ocupada 2~/ este factor es uno de 

los elementos de los que influyen en la composici6n organica 

del capital, esto nos puede dar idea de la baja composici6n -

organica que debe de existir en el campo, que se refleja tam

bien, en una baja productividad del trabajo en relaci6n a las 

otras ramas de la economJ'a. 

Cuadra 12. CAPITAL FIJO POR PERSONA OCUPADA EN L<JS SECTORES 

DE LA ECONOMIA ~960. - PRECIOS DE 1960 

J..CTIVIDAD CAPITAL CAPITAL POR 
fi..'fO PEA PERSONA 

CM;rLLONES) (MILES (pesos) 

T'JTAL 576 607 i4 368 40 131 

AG?-OPECUARIA 82 689 7 209 u 470 

n; :::USTRIA 163 554 3 156 51 823 

TF.ANSP. Y COMUNIC. 115 711 536 251 879 

COHEF,CIO Y SERV. 214 653 3 467 61 913 

E"CENTE: Banco de Mexico y D:;i.recci6n General de Estad~sticas. 

"La formaci6n neta de capital en la agricultura 

es pequefia, irregular y no muestra una clara tendencia de au

menta. Su nivel en 1967 es inclus~ inferior a prec:;i.os cons -

t antes, al de 1957, 61, 63 y 64. 

29/ IBID. Pag. 51 
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-El ritmo a que crece la inversion ganadera e s len 

to, pero mas estable que en la agricultura" 3Q/ este es el pa 

no rama de la acumulaci6n de capital en e l sector agr opecuario . 

Para terminar con este apartado tocaremos las in -

ver s iones que han llegado al sector agropecuario por parte del 

Estado , como impulsar de la creaci6n de la infraestructura del 

sector a gropecuario, "la inversion publica para fomento del d~ 

sarrollo agropecuario ocup6 el ~6.1 % de la inversi6n publica -

total en el periodo 1935-194 0 , el 16.9% entre 1941 - ~1946~ . el 

20 .1 % en el periodo ~947 -1952; y s6lo el 14% en el correspon

diente a 1953 - 1958. Despues la orientaci6n del gasto guber

namental cambi6, -( .• , ) , y sufri6 una fuerte baj a la prop-ore-ion 

a l fomento agropecuario (un promedio de 10.9% para 1950 -~957) 
31/ 

A este periodo en el cual el sector agropecuario, 

::.lcanz6 al tas tasas de crecimiento, se l e ha:.denominado el"mi

lagro mexicano" · para unos no tan -fnilagroso. En la agricul tura es 

te per1odo fue denominado el proceso de modernizaci6n de la 

c.gricultura. 

Este proces o de modernizaci6n no fue homogeneo ni 

nacionalmente ni regionalmente. Algunos elementos que fueron 

utili zados para modernizar la agricultura fueron la ampliaci6n 

de l credito del r i ego, de la mecanizaci6n, el uso de fertili -

zantes , etc. 32/ 

30/ IBID. Pag. 107 

31/ Reyes o. s . Op. Cit. Pag. 997 

3 2 I He~J itt C. La Modernizaci6n de la Agricul tura Mexicana. 
1940-1970. Edi t. Siglo xx . Mexico, 1985. Pag. 73. 
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Todos l os i n s trumen t os contrib uye ron para inc"e~en 
tar la pr oduc c i6n, e l or de n en l a expos i c i6n n o indic a la ~mpo~ 
tanc ia de e s t es . 

Todos l os me c ani s mos d e l Es tado para de s arrcllar -
l a pr oducc i6n a grico l a , e stan int e rre lac ionado s , y todcs ~a n h~ 
nefic iado a el de s arroll o d e la acumulaci6n del capital e n e l -
Agr o - Mex i c ano, esta f racci6n de l c apital nac ional, s e ha al iado 
a l capital extranjero para l ograr s u s ob j etivos. 

La depend encia que existe entre la burguesia nacio
al y la burgue s ia extran';j era se desarroll_a en la medida en q ue 
s e inc rementan lo s culti~os par~;a exportaci6n y lo s cultiv os 
;;ara el consume de la s c1ases medias, e s ta depende ncia es tecno 
l6gica y financiera. 

Para los cul tivos. de exportaci6n el capital transn~ 
c icna l impone las tecnicas del cultivo, las v ariedades y la ca
l i ::'!aG. d el producto, asi como·:. , . ·lo s ·mer.cado s que consumiran la -
;-r o d;.;cci6n. 

Para los cultivos de con s umo para las clases medias 
~ ~ce c o ntro l es a trayes del .mismo paqu e t e t e c no l6gico y por e l 
::.or,-:: ro l d e la tra n s f ormaci6n de ·e s t os , es G.e c i r, e l c ontro l de 
l a agr o industria. 

La burgu e s ia nacional se ve en l a necesid ac de al ia!: 
se con e l capital extranjero . Es ta alian za e s de subcrdinaci6n, 
los metodo s d e subordinaci6n es a trav~s de l a inversion dire c 
c a en la agricultura aunq ue esta ti e n de a d i sminuir a diferen -
cia de lo s ·pre s tamo s para la agricultura qu e han tendido a in
c reme ntar, la burgue s ia extranj era domi na plantaciones en el 
:: r6pico mexicano, s in embargo , para e l dorr:in io e n la agri c ul tu
r a no ha side necesario para controlar y ex~lotar a lo s campes~ 
~0 ~ ~ a la mi sma burgues i a nac i o nal . 
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En la ganaderia existe en mayor grado la inversi6n 

directa principalmente en e l norte del pa~s, en donde la pro -

ducci6n se destina a la exportaci6n de carne hacia los EE.UU.

En esta actividad domina la producci6n de alimentos balancea -

dos, el material genetico, etc. 

En la pesca no s6lo actua como principal financia

dor, sino como comprador, por la via legal 0 ilegal; la pirat~ 

ria se ha convertido en practica comun. 

Las contradicciones entre la burguesia nacional y 

e*tranjera son las siguientes: 

El capital nacional est! sujeto a las necesidades 

del capital ext~anjero. 

El capital nacional cuando exporta sus mercancias 

no son vendidas directamente al mercado, sino ve~ 

den a traves del capital extranjero, es frecuente 

que se presente la triangulaci6n del mercado. 

El capital extranjero fija el precio, la tecnolo

g1a y que cultivar, teniendo que adquirir el pa -

quete tecne>l6gico a la misma empresa. 

Existe el proteccionismo en el pais importador pa 

ra proteger el capital native en perjuicio de la 

burguesia nacional . 

.La principal contradicci6n que existe entre el ca 

pital nacional y extranjero es el repa:r'to de las 

ganancias. 

A pesa:r' de tener cont:r'adicciones entre el capital -

nacional y extranjero, ·:son· .m&e les .benefioios. .que obtiene, p:r'i

me:r'o porque es una necesidad esta alianza y porque con ella ga

rantiza una mayor ganancia, 
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Es ta al i anza e ntre la buTguesia agraria nacional -

y e l capital extranjero trae c omo con s ecuencia una aceleraci6n 

de l a s contradi,~ ciones e n e l c ampo: 

Mayor concentracion de la tierra. 

Mayor concentracion del capital. 

Incremento en la diferencia entre la productivi

dad en las grandes y en las peque:fias explotac;i.o

nes. 

Mayor arrendamiento de las tierras en zonas de -

riego por los campesinos. 

Incremento de la proletarizaci6n y pauperizaci6n 

de las rnayor1as en el campo. 

La concentraci6n del capital en la agricultura 

e s inherente al desarrollo del capitalisrno, asi como a medida 

qu e se desarrolla la concentraci6n, el proceso se acelera aun 

mas. 

El panorama de esta concentraci6n nos lo muestra -

e l s iguiente cuadro: 33/ 

33/ Reyes o.s. Op. Cit. Pag. 350 
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Cua dro 1 3 . D I ST RI =~CION PORCENTUAL DE LA PRO DUCC ION Y DE LO S 
RICURS OS .19 5 0 , 

TIPO DE 

TOTAL 

T 0 T A L 

INFRAESTRUC -

TURA 

SUB FMliLIAR 

FAJH LI AR 

MULTIFAM I LIAl\ 

I"E IDANO 

NUMERO DE VALOR 
PREDIC~ DE LA 

PRODUC. 

1 ('0 10 0 

50 . 3 4' 2 

33 . 8 1 7 .1 

1 2 .6 24, .4 

2 . 8 2 2 . 0 

MULTIFAMILIAR 

GRAN DE • 5 3 2 . 3 

VALOR DE 
PREDI O''' 

1 0 0 

5 ,7 

.13 . 8 

2 2 . 6 

19 .3 

37 . 6 

SUP. 
LABOR 

1 0 0 

13. 5 

24.5 

1 9 .2 

14 .4 

28,3 

El valor del predio est a compuesto 
la tierra, del capital fijo y del ganado, Por 
Ti e nden l as parcelas ejidales (no los ejidos) 
e j idale s . 

y 

VALOR DE SU P. DE 
LA MA Q. RIEGO 

1 00 1 0G 

1. 3 

6.5 3 . 9 

17,0 2 7 . 0 

31.5 31. 5 

43,7 37. 6 

por el valor de 

predios se en -

los predios no 

Se puede apreciar co mo e l 84.1% de los predios del 
pai s estaban entre los oe infras u b s i s tencia_ y s ubsistencia con 
u na ?rod uc c i 6n de l 21. 3% del tot al, en tanto que un 3 . 3% d e 
l os pr edi os pr odu c ian el 54 . 3% de l total del valor de la pro
duccion agricola. 

En 1 970 de acuerdo con la clasificaci6n de la CEPAL 
se ti e n e l o siguie nte: 34/ 

34/ CEPAL . Economia Campes i na y Agricul t ura Empresarial. Edit . 
Siglo XXI. Mfixic o , 1 982. Pa g . 1 98 . 
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Cuadr o 14. PRODUCTORE S AG RI CO LAS POR TI PO Y APORTE DE CADA 

UN O DE ESTOS AL VALOR DE LA PRODUCCION TOTAL(1 9 7 0 ) 

PRODUCTORES 

NUMERO % PRODUCCION( %) 

TOTAL 2557. 070 1 00 100 

CAI'1PES INOS 2212 4 0 6 . 86 . 6 41.4 

INFRASUBS I STENCIA 1 4 22 89 6 56 . 5 11.7 

SU BSI STENCIA 414 DOD 1 6 .2 9,4 

ESTAC IONARHJS .16 5 80 5 6 . 5 5.6 

EXCEDENTARI OS 209. 704 8 . 2 14,7 

FRODUCTORES TRANS-

HAC I ONALE S 2 9.7 367 11.6 25,6 

E:1PRESARICJ S 47 2 9.7 1 , 8 33 : 0 

? EQUENO S 2 9 173 1 .1 9,3 

MEDIAN OS 8 418 0.3 17,3 

r uENTE: CEPAL OP, CIT. Pag, 1 98. 

La s cla s~ficaciones no co i ncidieTon totalmente, p~ 

ro ambas r e flejan un alto grado d e l a concentrac i5n del capi -

cal, q ue se refleja en una conc entrac i 6n d e la producci6n. 

Una alta concentraci 6n de lo s medios cte producci6n 

t rae c on sig o la di s ponibilidad d e fuerza de trabajo, as1 como, 

una distribucion de s igual d e l ingreso qu e ~e tra duce e n un ni 

'Je l d e vida precario en la s grandes mayorias. 
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El problema de la d±stribuc±on del ingreso en el -

area rural es mas grave que en la ciudad, "el ingreso medio 

del area urbana es superior al del area rural y la disparidad 

s e incrementa con el tiempo. En terminos percapitas, en 1959 

el ingreso urbano fue 2 veces mayor que el rural, mientras que 

para 1970, esa relaci6n fue de 2.65 veces ( ... ). 

La situaci6n aparece mas dramatica al constarse 

que el setenta por cie nto de las fam±lias rurales no perc±bi6 

ni siquiera el ingreso medio rural, ya de por s i bajo~ 3~/ 

El siguiente cuadro refleja la distribuci6n del ingreso en el 

sector agricola en .1960: 3~/ 

Cuadro .15. DISTRIBUCION DEL INGRESO DENTRO DEL SECTOR AGRICO 

LA EN MEXICO, .1960 (PESOS POR MES, Y MILES DE FAM) 

NUMERO % NUMERO % NUMERO % NUMERO % TOTAL 
JORNALEROS 499 33 648 lf3 264. 18 94 6 100 

TRABAJADORES 290 27 408 23 251 17 423 28 .100 

TOTAL 900 29 .1092 35 539 .17 57 9 .19 .100 

FUENTE: CIDIA. Ope. Cit. Pag. 193 

Para .1960 el salario minimo legal era de 20.12 pe

sos, de los jornaleros el 76% recibia ingreso iguales o meno -

res al salario minimo legal, as'i. como, el 55% de los ti'abajad£ 

res por su cuenta estaba en las mismas condicionEs . 

El desarrollo del cap±talismo en el campo, al pro

letarizar o pauperizar a los pequenos campesinos, el ingreso -

35/ Hernandez L,G. C6rdo~a J. Distribuci6n del Ingreso en Me
xico CIIS. Mexico, 1982. Pag. 23 

36/ Hewitt, C. Op. Cit. Pag. 1.13 
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va dependiendo en ma yo r medida de l salar io q ue s e pueda perci 
bi r d e la venta de l a fue r za de tra baj o . En el campo la venta 
d e la fu e r za de t r abajo es m& s nc cesaria y m&s dificil que el 

capital la demande , la s i gui en~e c ita es clara e n este sentido : 

"El 44 % de l os propierarios e ntrevistado s trabaj6 

en otras actividades e n igua l forma e l 54 % de los ejidatarios 
des empefi6 alguna acti v idad r emunerada fuera de la par.cela . No 

obstante, m&s de la mi ta d de los p r opietari o s y tres cuartas -

partes de lo s ejidatarios manifestaron estar desocupados algu
na ~poca del afio . ( . . ,) En los predios de infrasubs istencia

e l ingreso obtenido fue ra de la finca r e present6 casi la tota 

lidad del ingreso familiar en efectivo; en los subfamiliares,
de l 50 al 75%; en l os predios familiare s del 2 5 al 4 5% y s6lo 

en l os multifamiliares grandes y mediano s la participaci6n de 
es t e ingreso es menor ·de l ~ 0% ( .. ,) La . situaci6n de los jorn~ 

leros se ha ido agravando ; las cifras censales indican que, 

mientras en e l afio 1949 - 50 tratajan 190 dias, en 1959-60 este 
promedio , a penas sobre·p a. s 6 lcs 100 d:las ( . .. ) mientra s en 1940 
lo import ado por maquinaria con s tituia el 6% de lo s costas de 
producci6n, para 1 960 era ya del 11% . En el m1smo per:lodo, l a 
erogaci6n por trabajo asalariado dentro de lo s costas de pro -

ducci6n baj6 del 22% e n 194 0 , al 7 % en 1960 . ( .. . ) 

Dentro del problema d e l desempleo ha influido e l -

proceso de mecanizaci6n, el cual se ha presentado principalme~ 
te e n l os predios mayores si b ien se o bser va tambi~n en los 

ej idos , aunqu e en menor grade . Mientra s en 194 0 , se requeria 
e l trabajo de 925 personas para produc ir un mi ll6n d e pesos 

( precios de i960 ) de productcs agricola s , para 1 960 ya s 6lo se 

requerian 4 20 actives" 37/ 

37/ Re ye s , 0 . S . Op . Cit . Pag. 959 . 
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El creci ent e desempleo como se puede apreciar es 

cau5a del incremento e n la compos ici6n organica del capital, 

~2c0 re 5u l tado de un incr emento e n l a mecani zaci6n . 

Los niveles de vida q ue presenta la potlaci6n rural, 

son inferiores a los de l a poblaci6n urbana, s in que las condi 

c iones de vida de estes ultimos sean f acile s , esta comparaci6n 
~ue se r ealiza a continuaci6n es en base a l censo de 1 9 60: 

- " Mientra s entre la poblaci6n urbana solo el 13 % -

no comian pan de tri go entre l a poblaci6n rural se encontra -

ban en esa s circunsancias e l 51% de los habitantes ma yores de 

un a:fio . 

-( ... )entre la poblacion urbana 87% comia carne,

pescadiv , l eche , y huevo ( ... ) entre la poblaci6n rural en 49% 

de l total los comia. 

( ... ) Asi, e l 84% de la pob laci6n urbana usa zapa 

tos y no usa zapato·s el ·16% mientras solo el 40 % de la pobla -

cion rural usa zapatos y no l o s usa el 60% ( ..• ) mie ntras en
las ciudades en 6% de la poblaci6n anda descalzo, en el campo 

anda desca l za e l 23% 

-( ... )de los 7.7 millones de derecho habientes 

del IMSS , unicamente 900 mil (es decir, menos del 1 2%) son cam 

?es inos casi en su totalidad cafieros 0 agricultores de area s -
irr igadas que no son, entre los grupos rurales, l os que p ade c en 
ma\'o re s penuria s ". 38/ 

38 / :apata B. P . Guia para un Curso de Economia Agricola . ENA 
Cha pingo, 1972 . Pag s . . 118-120 
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Los datos anteriores reflejan la diferencia entre 
e l campo y la c iudad y e ntre las clases sociales, consecu en 
cias del desarrollo del capitalismo y la agudizac i6n de las 
c ont r adiccion es porpia s del capitalismo. 



VI I. DESARROLLO DEL CAPITALI SMO EN MEX I CO A PART I R DE 197 0 . 

Tomaremos a l guno s indicadore s qu e no s permitan ca 
racterizar l os cambio s mas important es ocurridos e n es te peri~ 
do . 

El comportamiento de l PI B, tanto para la economia -
e n general, como para el sector agvopecuario, pueden ser un r~ 
f le jo del comportamiento de la acumulaci6n del capital, e n tan 
to que para un incremento en la producci6n es nece s arJo ma s 
cantidad mayor de capital, ya sea, para aumentar la capacidad 
o la productividad del trabajo. 

El PIB agropecuario por lo general durante el peri~ 
de 1970-1 985 tuvo ritmos de crecimientos por lo general, por -
debajo del nivel nacional con un comportamiento similar . 

El sector agropecuari o a fines de la decada de l os 
sesentas empezaba a mostrar ta s a s de crecimiento inferiores al 

-c anzadas e n los afios de las decadas de los cincuentas y princi 
p ios de los sesentas, y estos incrementos por lo-· general eran 
sostenidos y constante s , s in embargo , en la deca~a de l os se -
tentas y principio s de los oc hentas, el s ector agro pecuario va 
teniendc altibajo s en s u s ritmos de c recimiento c on periodos -
muy co s tosos , de 1970 a 1 973 tuvo una ta s a d e crecimiento me -
dia a nual de e .4 por ciento, en el periodo de 1 ~ 73 a 1 97 6 el -
s ector c reci6 a una tasa promedio anual de i.8%, para que en -
1977-78 la tasa media anua l se incrementara a 6 .7 % posterior
mente a - 2 .1 % en 19 79, para 1 980 -1 981 el crecimiento vo l vi6 a 
alcanzar un repunt e de 5.4% e n promedio al afio y para volver a 
caer en 1 98 2 el ritmo de crecimiento e n -. G% de c recimiento y 
llegar entre 1 983 y 1985 a una tasa de c.rec jJJLi<·nt o mode s ta del 
3 . 0b% . 
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El crecjmiento menos dinamico del sector agropecua 
rlo ha provocano que su part i cipaci6n en el PIB nacional di~ -

minuye e n t~rminos relatives en este priodo, pa sando de 12 . 2% 

e n 1970 J solo 9 . 6% , teniendo su partici paci6n mas baja en 

1981 y 1982 con un 8 . 8% del PIB nacional . 

El crecimiento del PIB de l sector agropecuario, no 
ha t enido variaciones importantes en su estructura porc entural , 
en el periodo de 1970 - 1985 . 

Cuadr a 1. PIB SECTOR AGROPECUARIO 
ESTRUCTURA PORCENTUAL 

TOTAL h.GRICOLA GANADERIA SILV I CULTURA CASA Y PESCA 

1970 100 58 . 2 36 .1 4. 2 1.5 

1975 100 56 . 9 37.1 4.0 2. 0 

1980 100 57 . 6 35 . 6 4 . 1 2. 7 

1985 100 58 . 9 '!': 34.4 3 . 6 3 . 1 

Fuente : ENEGI sistema de Cuentas Nacionales S . P . P . 

Como se puede apreciar la participaci6n de la gana
deria y de la si lvicultura disminuyeron a largo plaza y el pe
s o r e lative de la agriculture. y d e la caza y de la pesca aumen 
taron . 

Sin embargo, en e l primer subperi odo de 197 0 a 1875 

la ganaderia tuvo un crecimi ento mas dinamico que el agricola, 
debido al proce so de ganaderizaci6n que estaba viviendo el 

pai s , y a partir de 1975 el subsector agricola empez6 a t ener 

un cre cimiento. mas acelerado que el ganadero debido a los cam
bio s en los patrones de cultivo como se puede apreciar a cont~ 

nua ci6n, en la estructura porcentual de 'la producci6n bruta 
agricola . 
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Cuadro 2. PRODUCC I ON BRUTA AGRICOLA 

ESTRUCTURA PORCENTUAL 

HORI'ALIZAS MEDICINAL 
TOTAL CEREALES FORRAJES CULTlVO LEGUMBRES FRUTAS ORNAMENTAL 

INWST. FAICES OTROS 

1 0 7 0 1 0 0 34.10 7 . 9 2 3. 0 29 .0 1 3 .• 1 1 0 

1 974 100 28 . 9 7. 5 25 . 8 24.9 12.0 . 9 

1 975 1 00 34. 9 8 . 9 1 9 .7 2 2 . 2 13.4 . 9 

19 7 9 100 26.9 6.8 23.8 24.7 16.9 . 9 

1 9 8 0 100 3 6 .0 7. 3 17.4 23 .2 15 . 0 . 9 

1 98 4 100 41.3 5.9 21. 6 17 . 7 12.9 . 6 

Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales S.P.Pi 

La estructura porcentual refleja que en el grupo de 
c reales exi s te una fluctuae i6~ m&s marcada que en l os otro s -
grupo s de cultivos, se puede deducir que es este el grupo que 
marca las fluctuao~ones · en mayor medida que sufre el s ector
a gropecuario. 

Las hortalizas y los forrajes s o n los culti vo s q u e 
s e so s tuvi e ron con su participacion, adem& s teniendo pequefios 
incrementos e s h a s ta fines de lo s sesentas y principios de l o s 
och enta s c uando lo s forra j e s empi e zan a per der peso en e l PI E 
agri co la, explicada por l a reducc i6n d e l PI B del sector ganad~ 
r o ; los cultivos de hortalizas e s e n 1 982 cuando empiezan a t~ 

ner una disminuci6n e n su participaci6n de forma considerable 
en el PIB agricola; en terminos absolutes todos los grupos de 
c ul tivos han crecido e n l a ma·gnitud de yalor . 
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Los ritmos ~e crecimiento del sector agropecuario y 
de la economia naciona l , depe nde de los niveles de acumulacion 
que tanto e l s ector privado, como el s ector p6blico pue dan rea 
lizar via inversion bruta, que contempiaria a la inversion ne
ta y a la inversion para la reposicion d e l desgaste sufrido 
por los medios de produccion. Pasemo s ahora a analizar la - in
version p6blica y privada. 

El Estado como representante del capital, garantiza 
la reproduccion del modo de produccion, est& en la necesidad de 
apoyar al desarrollo del capitalismo a traves de su participa
cion directa en la economia de una forma cada vez mayor, en 
una economia en donde la clase dominante no es capaz de impul
sar su propio desarrollo, como es el caso de la burguesia de -
los paises subdesarrollados, el Estado juega un papel fundamen 
talmente en el desarrollo. 

El Estado_ para apoyar a la clase dominante usa to -
dos los medios a su alcance. Las inversiones que el Estado 
realice en apoyo a la clase dominante estan limitados por la -
cantidad de ingresos que el Estado obtenga y de los compromi -
sos que contraiga; entonces, los niveles de inversion tendra -
sus limites dependiendo de las condiciones conyunturales favo
rables o desfavorables para el Estado para cumplir con su obj~ 
tivo historico. 

En el periodo de estudio, las limitaciones que ha -
tenido el Estado para invertir, han sido las flucturaciones en 
los precios del petroleo y el volumen de los intereses y pagos 
de la deuda externa que no fue capaz de generar ingresos para 
su firianciamiento. 
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La inversi6n del Es tado, e n el pe r1odo de estudio -
en t erminos p~rcentuales ha sido l a sigui ent e: 

Cuadro 3. INVERSI ON PUBLI CA FEDERAL 

EST RUCTURA PORCENTUAL 

TOTAL FORM/AGROP. fO RM .IND. COM.Y TRANS . BENEFICIO 
SOCIAL 

197 0 100 .13 .42 3749 .18. 9.1 28.0 

1 975 100 18.08 41.51 20.70 16.47 

1 980 100 15.80 45.60 12.05 16.7 

:!.98 3 100 9.1 48. 3 2 21.13 7.7 

1 986 100 9.2 N.D N.D N.D 

~~ent e: INEGI , Sitema de Cuentas Nacionales S.P.P. 

La inversi6n publica al foment~ agropecuario en ter 
1::inos porcentuales ha side en mayor medida para el desarrollo 
i ndustrial teniendo un incremento considerable en terminos pO£ 
8entuales ·; sin embargo la si tuaci6n de la acumulaci6n del capi_ 
c al por el Estado se agrava no solo por el sector agropecuario, 
por su diminuci6n relativa, sino por su diminuci6n absoluta; ~ 
la i nversion publica total alcan za s u punto maximo en el afio -
ce 1S81 c o n un total de 117 305.1 millones de pesos de 1 9 7 0 , y 
la inversi6n pub~ica destinada al fomento a~opecuario al~anza 
un punto maximo en 1 980 con 15 9 2 2 .6 millones de peso·s. 

Como se puede apreciar en el cuadro.~ la inversi6n 
e n e l sector agropecuario y en la econom1a nacional ha tenido 
un periodo de marcado incremento y otr~ de reducciones . 
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El sector .agrop ecuario ha sido el menos benefic i ado, 
porque en 1986 alcanz6 niveles de inversi6n menores en termi -
nos reales que los realizados en 1973, en tanto que el rest o -
de la economia aun no alcanzaba estas condicione s, a pe sar que 
en terminos a bsolutes esta tambien disminuye a partir de 1981, 
sin rebasar hacia a bajo los limit es de 197 3 . 

· La necesidad del sector agropecuario de la inversion 
del Estado en el mi smo sector por la baja inversion proviene -
del propio sector, como se puede apreciar en el cuadro 4. 

El comportamiento de la inversion total por orl.genes 
s e comporta de una forma similar a la inversi6n publica total, 
aqui se aprecia la capacidad tan baja del sector agropecuario 
para generar un desarrollo acelerado sin ·la intervencion del -
Estado. 

La inversi6n total alcanza su ·maximo ·punto en 1981, 
despues de un incremento sostenido desde ."197 0 a .1981, con pe -
quefias fluctuaciones, para luego tener una caida brusca de 
1981 a 1983. 

En terminos generales la inversi?r. en la economia ha 
tenido un periodo de crecimfento sostenido que va (dentro del 
periodo de estudio) de .197 0 a 1981 y un periodo de -marcado des 
censo de 19 81 a 1 986 que es la informacion de que dispone. 

Tanto la· inversion del sector publico, como la del -
sector privado, tiene como objetivo ' incrementar las ganancias 
y de sobrevivir a la competencia capitalistas. El efecto del 
proceso de la reproducci6n del capital, se da de manera conti
nua, para el capitalista la ~btenci6n de la ganancia como obj~ 
tivo .principal, sea el estimulo para realizar una menor o rna-

v . 1 



Cua,dro 4, 1:NVERSION' TOTAL Y POR SECTOR DE ORl'GEN 

PESOS DE 1970 ESTRUCTURA PORCENTUAL .· 

PJ-lo TOTAL AGROP . JNDUST. CONST. TOTAL AG'ROP, INDUST. CONST . 

1970 . 1009f.8. 0 1326.7 3796.6.3 . 48909.1 1GO 1.3 37. fi 48.44 

1975 150850.B 1718.7 60688.0 69499,1 100 1.1 40.23 46.07 

1980 255974 , 0 1815,3 93217.1 101828,7 100 • 7 39,5 43.15 

1981 272782. Ll 2034.9 110344,6 113539,0 100 . 7 40.45 41.62 

1093 146049.7 1946.3 49338.6 85767. 8 100 1.3 33.78 58.72 

Fuente: SPP. INEGI . Sistemas de Cuentas Nacionales. 

1-' 
1-' 
0 



yor inversion, dependiendo de las condiciones concretas para 
llevar a efecto dicho objetivo, sin embargo, la que resiste -
en mayor medida el desarrollo del proceso de acumulacion es -
la clase obrera. 

El desarrollo del c apitalismo trae como consecuen -
cia un incremento en la composicion orggnica del capital, co
mo una forma para iricrementar la productividad del trabajo. -
El sector agropecuario dentro de la economia tiene un papel -
fundamental, por el destine de su produccion, por el papel 
que juega en el valor unitario de las mercancias producidas 
en el sector via incremento de la productividad. 

Pero el desarrollo de la sociedad es desigual en el 
aapitalismo entre los sectores de la economia y al interior -
incluso de mismas ramas de la producci6n, la diferencia se va 
dando por las diferentes capacidades de acumulacion al inte -
rior de cada empresa, rama o sector. 

Como ya se menciona arriba el desarrollo del capit~ 
lismo trae como consecuencia un incremento en la composici6n 
organica del capital, y con esto una disminucion del capital 
variable, pasemos al analisi s de este aspecto. 

La disponibilidad de series estadisticas para tener 
una medida de ·la composicion organica del capital; se utiliza 
r an algunos datos aislados y aproximaciones. 

Una muestra de que el capital fijo se esta increme~ 
tando en el sector agropecuario lo muestra el siguiente 
cuadro: 
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Cuadro 5. 

CAPITAL FIJO (MILL. PESOS 0 = 1960) 
ANO TOTAL AGROP. PROMEDIO ANUAL DE CREC. 

1950 232.139 37904 TOTAL AGROP . 
1958 345.561 5 6194 50 / 58 5.1% 5.2% 
1967 566.609 8"2 689 58/67 5.7% 4.2% 
1978 1026.568 99739 67/78 5.6% 3.1% 

El ritmo del crecimiento del capital fijo en el pe
riodo 1967 a 1978 en el sector agropecuario, fue menos que el 
ritmo de crecimiento en el total de la economia, es hasta es
te periodo en el que se reportan estadisticas en esta forma. 

En 1978 el capital constante total agricola se dividia de la 
siguiente manera: 

Cuadro 6. CAPITAL CONSTANTE TOTAL AGRICOLA 
MEDIAS -ANUALES 

MILLONES DE PESOS DE 1977 
CONCEPTOS 1964/1966 % 1976/1978 % % DE 

INC. 
Capital constante fijo 48090 99150 106.2 

Mag. y aperos 24544 45.5 68145 58.2 177.6 

Plantaciones 17248 20929 21.3 
Construcciones 6298 10076 60.3 

Cap.constante circulante 9702 17958 85.1 

Fertilizantes 1936 3.3 5530 185.6 

Combustibles y Lubric. 875 1.5 2175 1.9 148.6 

Piaguicidas 685 1178 72.0 

Semillas 2380 3496 96.9 

Otros 3826 5579 45.8 

Capital constante total 57782 - 100 117.108 100 102.6 

FUENTE: Jose Luis Calva. Acumul. de capitales y recesion agr~ 
cola en Mexico de: Ra. Prob. del desarrollo # 50.11E. 

UNAM. Pag. 24 

Pero de la formacion bruta del capital fijo al inte 
rior del sector agropecuario se da en forma desigual, 
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Cuadro 7. FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO EN MAQUINARIA Y 
EQU IPO EN EL SECTOR AG ROPECUARIO 

(MILL.PESOS DE 1 970) ESTRUCTURA PORCENTUAL 

TOTAL AGRICOlA · GfiNADERA TOTAL AGRICOlA GI\NADERA 

1970 85.7 20.0 32,6 100 23. 3 38.1 

1 971 146,8 10.5 123.8 100 8 . 7 82.0 

1972 158.2 11.5 239.8 100 7 . 3 92.1 

1973 252.0 11.1 239.8 100 4.3 95.3 

1974 262.6 12.0 250,5 100 4.7 95. 3 

1975 210.9 9.4 .186.5 100 5,0 86. 3 

1 976 303. 8 15.6 277.4 .100 4.6 89.9 

1977 243.3 10,4 232.8 .1000 4.8 94 . 8 

1 978 215,3 10,2 202,2 100 5. 6 92.7 

FUENTE: SPP. INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales 

Como se puede apreciar el cuadro 7, la maquinaria -
en e l sec tor agricola es importante, aqui se aprecia que el 
sector agricola es menos dinamico que el ganadero, al interior 
de l sector, esta d;Lferenc;l.a en los ritmos de acumulaci6n pro'
voca una d i f erencia en la productividad de la fuerza de traba
j o ocupada. 

Los cuadros anteriores muestran un claro incremento 
en el capital fij6 bruto, pero este es un periodo de acumula -
c i on dinamico sin embargo, la serie de tiempo, para determinar 
una t endencia de la composicion organica del capital en el sec 
t o r a gropecuario es la siguiente: 
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Cuadro 8. RELACION ENTRE CONSUMO INTERMEDIO Y REMUNERACION EN 

ASALARIADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO (1970-1985) 

AGROPECUARIO AGRICOLA GANADERIA 

1970 1.35 ,88 2.2 3 

1971 1. 38 . 9 5 2 .12 

1972 1. 39 .93 2.23 

1973 1. 31 .92 1. 99 

1974 j_. 34 . 93 2.08 

1975 1. 38 .97 2.15 

1976 1. 3:7 ,91 2.22 

1977 l.tt5 : .95 2.58 

1978 1 ' .• 48 . 95 2.60 

1 979 j_,49 • 95 2.62 

1980 j_. 54 . 96 2.82 

1981 1,47 • 90 2.81 

1982 1,73 1,03 3.23 

1983 2,29 1.42 2.98 

1 98 4 2.23 1,37 3,91 

1985 2.42 1.46 4 • .10 

. Fuente: INEGI Sist~ma de Cuentas Nac;ionales SPP. 
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En terminos general e s, la relaci6n entre el consumo 
intermedio y la remuneracion de asalariados es una aproxima 
cion inferior a la composici6n organica del capital real, par
que el consumo intermedio contempla al capital consumido, no -
al capital existente total en el sector agropecuario, el cons~ 
mo intermedio se puede tamar como el capital constante que el 
obrero consume e n el proceso de trabajo, es decir, al capital 
constante circulant e fijo, y la parte del capital constante fi 
jo que se desgasta, sin embargo, el crecimiento de la composi
ci6n organica del capital trae como consecuencia un mayor con
sumo de materia·s primas en el proc.eso de trabajo. 

Esta relaci6n para el sector agropecuario, de 1970 
a 1981 no sufre grandes cambia~ debido al incremento de ambos 
factores, pero a partir de 1981 a 1985, la relaci6n se hace m~ 
yor, por una parte por el crecimiento continuo del valor del -
consumo intermedio y por otra parte por la disminuci6n en ter
minos absolutes del valor .de la fuerza de trabajo. 

En la agricultura, se manifiesta el periodo de 1970 
a 1981 una relaci6n inferior a la unidad, despues de 1981, es
ta relaci6n se incrementa por la disminuci6n drastica del va -
lor total de la fuerza de trabajo ocupada. De 1 970 a 1 981 la 
remuneracion de asalariados crecio a una tasa anual de 3 .8% 
y de ~981 a 1985, disminuy6 a una tasa media anual de 12. 3% . 

En la ganaderia, el cociente, es superior a la agri 
cultura, el ritmo de su crecimiento es mas dinamico a lo largo 
del proceso ya que el consumo intermedio se incremento en 3.08 
por ciento como media anual y la remuneraci6n de aslariados se 
increment6 en terminos reales de 1970 a 1974 en 7.9% anual em
pezo a disminuir desde ~ 9 75 a una tasa media anual de -3.1% 
hasta 1985, es decir, la relaci6n creci6 m~s, por el decremen
to en terminos reales de la remuneraci6n de los asalariados. 
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Algunos datos del incremento de la composici6n org~ 
~ica del cap ital, se dan a continuaci6n. 

a). Parque de maquinaria. En la agricultura, la 
ma quinaria en lo fundamental, se c ompone de tractores y de 
otras maquinas, principalmente de a quellas relacionadas con la 
c o secha . En terminos generales lo s tractores existentes en Me 
x ico s e han incrementado a ritmos crecientes, de 3.4% anual du 
rante 1970 a 1987, alcanzando su nivel maximo en 1985 con 
170723 unidades. 

En 1983 se empieza a notar un deterioro en el par -
que de maquinaria, debido a que no se alcanza el nivel de rep~ 
sici6n -de la maquinaria, (aproximadamente al 7% del total de -
existencias) no pudiendose reponer ~501 unidades en 1986 y 
1987 estas cif~as se incrementaron a 3108 y 6402, trayendo co
mo consecuencia una reducci6n en el total del· parque de tract~ 
res existentes, es decir, en dos afios el parque de tractores -
se redujo en 9510 unidades. 

De 1970 a ~978 el parque de tractores se increment6 
en 4.6% en promedio anual y para 1979-~9 85 el incremento fue -
menor, tan solo del 3,8% en promedio anual y durante el perio
do de 1985 a 1987 el parque de tractores se r e dujo en 2.7% al
c anzando en 1987 aproximadamente el nivel existente en ~981. 

La producci6n en el nivel de crecimiento y poste 
riormente su reducci6n, esta determinado por la capacidad de -
acumulaci6n del subsector. 

b). Existencias ganaderas 
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Las existencias ganad eras como partes del capital 
constante fijo, en el cas o del ganado bovine y porcino, tarn ~ 
b ien es irnportante conoc er como se ha c ornportado en el p e rio 
do d e estudios. 

Cuadro 9. EXISTENCIA DE GANADO BOYINO Y PORCINO 

BOBINO PORCINO 

1970 22 798 003 9 461 952 

3.9% 1975 29 602 265 13 179 377 5.6 

1980 34 590 403 13 179 377 

1983 37 522 000 16 364 000 

5.2% 1986 31 884 000 17 779 000 8,1% 

FUENTE: SPP INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de 1970-
1980, Jose Luis Calva 1983-1986, 

El hato bovino es hasta i983 cuando deja de crecer 
para entrar a un periodo de reducci6n absolutas. De 1970 a -
1983 el hato bovino alcanzo un ritrno de crecirniento rnedio 
anual de 3,9% y de .1983 a 1986 la reduccion que sufri6 fue 
del 5 . 2% en prornedio anual para el ganado porcino, sus valo -
res fueron de 5, 6% y de. -8 .i% en los misrnos periodos respect! 
varnente. 

La ganaderia es afect.ada a partir de 1983, trayen
do efectos en la agricultur_a, principalrnente en la reducci6n 
de los cultivos forrajeros como se dej6 ver con anterioridad, 

c) Uso de Insumos 
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1. Fertilizantes. El uso de fertilizantes se pue 
de representar con el monto de ventas de fertili zantes a nl -
vel nacional: 

Cuadro 10. VENTAS DE FERTILIZANTES 
(TONELADAS) 

VENT AS INCREMENTO % 

1970 1 1 216,000 

1973 1'770,000 13.3 

1977 2'236,000 6.0 

1982 4'442.234 .14.7 

1983 3 1 825,500 -13.8 

1984 4 1 595,025 2 0 . 11 Tasa media 

1985 4 1 689,485 2. 05 anual, en 

1986 4 1 566,134 - 2 • 0 6 el per>iodo 

1987 4 1 612,531 1 • 01 presente 

FUENTE: 1970 1977 SPP. INEGI. El sector Agropecuario en Mexico 
1982-1985 SPP. El sector alimentario de Mexico 1986. 

1986 y 197 Jose Luis Calva 

El uso de los fertilizantes tuvo un gran desarrollo 
de 1970 a 1982, con altas tasas de incremento, y a partir de -
1982 el consumo de fertilizantes ha tenido altibajos, teniendo 
el mas agudo en 1983 con una reduccion del 13.8% respecto a 
1982. 
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De 1984-1 987 se puede decir que el c onsumo de ferti

lizante e ntr6 en un periodo de estabilidad. 

2. Semillas mej oradas. En lo fundamental s on prod~ 

cida s por empresas ext ranjeras. En 1979 ya existian 3 0 empre -

s a s transnacionales, pr incipalmente con capital de or igen de 

EUA . La · implantaci6n de estas empresas en !1exico fue por la 

ex istencia de las condiciones necesarias par a l a obtencion de -

altas ganancias por la existencia de un mercado que se las ga -

r antizara. En la decada de los s etentas cuando menos de 9 em -

presas se implantaron. 

El estado mexicano a traves de pronase trata de reg~ 

l a r el mercado de las semilla s mejoradas y su producci6n de se

millas de 1968 a 1980 fue la siguiente: 
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Cua.dro 11. PRO DU CCION DE VARIEDADES DE PRONASE 
1968 19 80 

( Categoria Cert i f ica da ) 
BASI COS OLEAGINI I~ FORFAJE FRUTAS y 

TOTAL NOSAS LES ROS LEGUHBRES 
19 68 32 3 1 8 5 4 9 

19 6 9 34 4 2 5 3 4 8 

1 97 0 38 8 1 5 5 57 

19 71 4 0 11 3 11 7 7 2 

19 7 2 43 8 3 14 1 6 84 

1 973 53 . 6 6 20 2 3 108 

1 974 59 10 6 21 17 113 

19 7 5 66 12 7 20 34 139 

197 6 72 5 6 18 21 122 

1 977 62 8 7 15 1 8 11 0. 

197 8 57 14 9 23 24 127 

1 979 58 5 7 18 1 89 

19 80 66 4 6 17 1 94 

TOTAL 68 0 98 64 195 175 1212 

% 56% 8% 5. 2% 16% 14.4 % 

FUENTE: PRONASE. Gerencia Tecnica. Enero 1980, SAR. de B.1 
Blanca Suarez. Las semillas, el Estado y la 
Transnacional. Ren. Problemas del Desarro -
llo. # 51/52. IIEe. 



Durant e e l periodo de 1968 a 1 980 , PRONASE f ue in -
crementando e l total de sus variedades hasta 197 5 en f orma sos 
tenida, a una tasa promedio anual de 16 . 06% y de 1975 a 1 980 -
la producci6n de variedades disminuy6 en - 7 . 5% en promedio 
anua~ment e. En e l per!odo de estudio e l 56% de las variedades 
producidas por PRONASE fueron de BASICOS. 

"En 1982 las ventas de semillas pol:' PRONASE ascen -
dieron a 1 2 7 , 2 56 toneladas; ·paT a 19 8 6 disminuyel:'on a 7 5, 4 6 7 t£ 
neladas. La disminuci6n fue pal:'ticularmente drast ica en 198 6 
cuando las ventas declinaron en un 23% respecto a 19.85'.' 

3. Superficie Il"'rtgada. En Mexico gran parte de -
la super fi cie e s ta ubicada en l:'egiones desel:'ticas y semidesel"'
ticas donde el agua es el pl:'incipal obstaculo para producil"' en 
ellas. 

El Estado ha t ornado en sus manos la creaci6n de . la 
infraestructura nece saria para incrementar las tierl:'as irriga
das del pais, esta politica de riego sin duda ha bene~iciado -
a un grupo reducido de productores y a escasas l:'egiones de M~
xico. 

En el periodo de estudio la superficie de riego se 
comport6 de la . siguiente forma: 
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Cuadra 12. AREAS BENEFICIADAS CON OBRAS DE RIEGO 

(HECTAREAS) % INCREMENTO 
SUP. TOTAL AC\.JMl.JI..Al}\ ANUAL 

1964 - 1970 2 1 764,639 

1970 - 1976 3 1 274,426 2. 8 

1976 - 1977 3 1 363,112 2.7 

1977 - 1978 3'477,958 3.4 

1978 - 1979 3' 589,.170 3.1 

1979 - 1980 3'709,203 3.3 

1980 - 1981 3'803,475 2,5 

1981 - 1982 3 ' ·930, 5 24 3,3 

1982 - 1983 4'028,882 2,5 

.1983 - 1984 4'.130,705 2,5 

FUENTE: SPP. Estad!st~cas Bist6ricas de Mexico 

La superficie total acumulada de riego durante el -

periodo de Estudio, tuvo tasas de crecimiento coninuas, es en 
la decada de los ochentas cuando los cambios en las tasas de -

crecimiento, se hacen bruscos; pero este crec~miento en la de

cada de los ochentas trajo como consecuencia una mayor partie~ 
paci6n de la super!icie irrigada en el total de la superficie, 
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Cuadro 13. SUPERFICIE ANUAL COSECHADA EN TIERRAS DE 
TEMPORAL Y DE RIEGO 

TOTAL TOTAL %ESTRUC. 
NAL. RIEGO TEMPORAL 

NAL. RIEGO 

15 1 128;700 2 ' 5.15. ,J 1 g_ ..12 I 7:12,981 .100 15.96 

15 1 360,230 3 1 081,373 12'278,856 100 20. 06 

.16 1 955, 609 4' 8 9.7' 7 9.7 12'067,812 100 28 . 86 

20,808,462 4'845,235. 15 1 963,227 100 23 . 28 

;FUENTE: Esta.ct~sttcas Hist6ricas de M~xico. 

PORCENT. 
TEMP. 

84.03 

79.93 

71.13 

76.72 

.... 
"' w 
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La s u perficie de riego fue ganando terreno en la de
cada de los setentas en s u participaci6n del total nacional, 
por el incremento de las superficie de riego y por la disminu -
cion en termino s absolutes de la superficie cosechada en tempo 
ral, el total en 1983, la superficie de riego, reduce su parti 
cipaci6n en el tot al por e l incremento de la superficie cosech~ 
da de temporal y por su disminuci6n en t erminos absolutes. 

Pero la part icipaci6n de las tierras de riego en el 
va l or total de la produccion , es mayor que la participaci 6n que 
tie ne en el total d e la superficie cosechada nacional. 

Cuadro 14 . VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN TIERRAS DE TEMPO 
RAL Y DE F. I EGO. 

(MILES PESOS OJRRIENTES ) % ESTRUCI'UP-A PORCENT!JAL 

TOTAL NAL. TEMPORAL RIEGO TOTAL TEMP. RIEGO 

1970 33 1 14 8 ,382 23 1 749, 034 10 1 403 , 84 4 100 70.00 30.00 

1975 76 1 536,496 50 ' 719,333 25 ' 81 7,1£3 100 66 . 26 33 . 73 

1980 2 5 2 1 2 2 3 ' 8 4 4 127 1 001,969 125 ' 221,875 

FUENTE : SFP. Estadisc:icas Histor icas de !1€b:ico . 

La producci6n que se ottiene en las super f icies irr~ 
gadas, va creciendo de manera qua la superficie de tempora l no 
puede competir e n lc s niveles de r endimientos, es decir, en 
las tierras de riego se deduce que l a produccion es mayor por 
hectarea que en las t ierra-~ de temporal. 
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Por la informaci6n vertida en los cuad~o s del prese~ 
t e s ubcap itu lo, s e puede afirmar que la c0mposici6n orggnica -
d e l c a pital, t iende a incrementarse como una necesidad del de
s arr o llo del capitalismo en el sector agropecuario en Mexico,
hasta a qui, el estudio ha sido parcial debido a que se ha est~ 
diado unicamente el capital constante, sin emba~go, m!s adelan 
te se estudiar a la parte correspondiente al capital variable,
pero para reafirmar el incremento de la composici6n orggnica -
del capital, el capital variable ·no ha tenido crecimientos ace 
lerados que puedan incidir en una disminucien de gsta, y en 
terminos del valor de la fuerza de tr~bajo en los ultimos afios 
s e ha re'ducido el valor absolute de la fuerza de trabajo. 

Otro factor que acelera los ritmos de la producci6n 
y de la acumulaci6n del capital es el credito agricola. 

El credito agricola es un motor para el desarrollo -
de la producci6n, la necesidad de nuevas inversiones por parte 
de los productores y de cada vez mayores, trae la necesidad de 
una mayor cantidad de cr~dito pa~a ~roducir. El credito puede 
ser para largo o corto plazo, el pr±mero para bienes de capital 
fijo (Capital constante) y el de corto plazo se utiliza para -
capital constante circulante y para el pago del capital varia
ble. Sin embargo el credito no ha sido distribuido de forma -
equitativa. 
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Cuadro 15. CREDITO AGRICOLA ( CICLO PRIMAVERA - VERANO) 

TOTAL TOTAL 
MILES HAS. % 

1970 720 100 

1971 8.17 100 

19 72 750 100 

19 73 932 100 

.1974 1473 100 

1976 2568 100 

1977 2435 100 

1978 2468 1QO 

RiffiO TEMPOFAL TOTAL 
% % MIL. 

26.8 

28.6 

3.1.3 

30.0 

30.5 

16.0 

20.6 

16.9 

73,2 

71.4 

68,7 

70.0 

824 

1112 

.1 352 

1652 

69.5 2908 

84.0 7550 

79.4 10027 

83 ,.1 1.1006 

TOTAL RIEGO TEMP~ 
% % 

100 64.7 35.3. 

100 68.5 31.5 

100 71.8 28.7 

100 61.3 38.7 

100 58.3 41.7 

100 36.3 63.7 

100 43.7 56.3 

100 39.5 60,4 

FUENTE: SPP. El Sector Agropecuario en Mexico. Pag. 67 

El credito muestra estadisticas del ciclo primavera

verano, cuando la ~poca de lluvias va a llegar, ~sto nos hace 

pensar que en el ciclo otofio-invierno el porcentaje que le co
rresponde al area de riego es mucho mayor, 

Comparando el monto del credito de los distritos de 

riego con el porciento de la superficie de cada ano, se puede 
apreciar el monto por hectareas para las zonas de riego es ma
yo r que el otorgado a las hectareas acreditadas de temporal, -

Como se mencion6 con an!erioridad esta e ·s una necesidad en las 

supeficies de riego para poder producir. 

En otra serie de estad1sticas, de otra fuente, res -

pecto al credito se tiene lo siguiente: 
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C: uadro 16 . CREDITO DE LA BANCA A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA 
(1 975-1985 ) (Miles de millones de pesos 1970) 

19 75 

197.6 

1 977 

1978 

1"97-.9 

1980 

1 98 1 

1982 

1383 

1984 

1985 

TOTAL 

21.18 

20.77 

22,68 

25.86 

28.03 

31+. 98 

33,79 

29.80 

21.50 

24.83 

25,33 

BANCA DE BANCA ESTRUCTURA PORCENTUAL 
DESARROLLO COMERCIAL TOTAL DE DESARROLLO COMERCIAL 

12.81 

12.47 

14.11 

14 .89 

14.61 

20,57 

16,91 

17.13 

11.84 

1 2 . 06 

12,94 

8 .3 100 

8 . 3 100 

8,57 100 

10,9 6 100 

13.42 100 

.14,40 100 

.16,87 100 

1 2 ,66 .100 

9,65 .100 

12 , 66 .100 

12,38 100 

60.47 

60.04 . 

"62. 22 

57,60 

52.12 

58.80 

50,60 

57,50 

55 ·.1 

48.8 

5.1,1 

39 .5 3 

39.96 

37.78 

42 .4 0 

47,8 8 

41.20 

49,94 

42.5 

44 .9 

51,2 

48.9 

FUENTE: INEGI Sistema de Cuentas Nac~onales SPP y deflactado 
6on el indice de precios deL PIB. 

El crldito que ha llegado al sector agropecuario en 
el periodo de 197 5-1 985 , se puede dividir en dos periodos bien 
definidos; el primero que va de 1975 a 1980 con una tasa de in 
c remento medio anual de 1 0 .55%, para luego empezar. a descender 
en ter·minos a bsolutes de 1980 a 1985 ~ una tasa promedio ··anua l 
d e 6 .25%. Esta situaci6n de descenso no solo se aprecia en e~ 
te · r englon, sino por lo general en los demas factores que se 
han a nalizado. 
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El impulso de la acumulac i6n del capital esta dete~ 
minada en gran medida de la ganancia que el capitalista puede 
obt ener de la inversion del mont o de la plusval ia que puede o£ 
tener de la inversion del monto de la plusvalia que pueda ex -
tra er de la fuerza de trabajo que ocupe. Analicemos a conti -
nuaci6n otro elemento que nos sirve de criteria en el analisis 
de de sarrollo capitalista en Mexico: La rent abilidad de siete 
cultivos, que son: "los siete cultivos (ma1.z, fri jol, caf\a de 
azucar, cafe, algoddn, trigo y s orgo)" que de terminan los movi 
mientos de la demanda de trabajo agricola : Lo que ha sucedido 
en su nivei de producci6n; en la superfici.e destinada a su cul 
tivo y e n su evolucion tecnologica, han determinado la expan -
s i6n, reducci6n o estancamiento de las oportunidades de traba
jo. 

Cuadra 17. RENTABILIDAD DE ALGUNOS PRODUCTOS 
PESOS DE 1970 POR HECTAREA 

SORGO TRIGO MAIZ FRIJOL CAJiiA DE ALGOOON CAFE AZJJCAR 

1970 1926 2445 1080 978 4305 5341 5313 

1975 3102.9 3157 1197.6 1570 4254 5572 4843 

1980 2255 2836 1808 1663 4250 6161 4593 

1 982 2388 3926 1874 1681 7400 10 9-7 5 3810 

1 984 2704 3627 1779 1098 

FUENTE: SPP. Estadisticas Hist6ricas, D.eflactado con el 
IPIBIB, 

La rentabilidad de estos cultivos se ha comportado 
de diferente forma en el caso del trigo y del sorgo la rentabi 
lidad en el per1.odo de 1970-1985 tuvieron una tasa de increme~ 
t o media anual baja par la di sminuci6n de la rentabilidad de -



197 5 a 1980 el increme nto me.dio anual fue d e 1. 5% y 1. 01 % r es 
pectivamente, en el caso del cafe y de la cana de azucar, la 
rentabilidad entre 1 970 y 1 98 0 d i smi nuy6 a una tasa de media -
anual de -1.4 % y -1.2 9% r e s pectivame nt e , en cas o del ca f e e sta 
ca1da en su rentabilidad se prolong6 hasta 1 98 4, con una cai
da en promedio anual de -3 0% de 1 9 80 a 1 98 4. Para e l maiz y 
el frijol la rentabilidad aument6 e n promeoio anual 5 . 2% y 
5.4% entre 1970 y 1980, pero estos r i tmos d e crecimiento no 
fueron suficientes para alcanzar e n termino s a b solute s los ni
veles de rentabilidad de los demas cultivos senalados y meno s 
aun cuando en el per1odo de 1 980-19 8 4 el trigo y el sorgo tu -
vieron incrementos en su r entabilidad en tan solo .4% anual de 
1980-1984. 

Estudiar las causas en los incrementos o disminu 
cion en la rentabilidad escapa a los objetivos de esta investi 
gacion, pero si es para nosotros preocupacion, considerar a la 
rentabilidad como fuente de la plusval1a capitalizable para re 
producir a la clase capitalista y a la clase obrera dentro de 
los marcos del desarrollo del capitalismo. El reflejo de esta 
se puede apreciar en las superficies cosechadas de estos pro -
ductos. 

La superficie cosechada es un parametro que nos in
dica el comportamiento de la composici6n organica del capital, 
por ia expansi6n que puedan tener los cultivos extensivos e n -
la fuerza de trabajo y viceversa. 

Las superficies son las siguientes: 
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Cuadr o 18 . SUPERFICIES COSECHADAS 
(Mi l es de hectgreas ) 

TOTAL SORGO TRIGO MAIZ FRIJOL CP§!A DE ALGOD. 
CAFE NACIONAL flZlJCNR FIBRA 

1970 14,670 921 886 7,44 0 1,747 547 411 329 
1975 14,4.13 1.445 778 6,694 1,753 498 227 374 
.1980 14,747 1543 724 6,776 1,55.1 546 335 476 
1981 16,944 1767 86.1 8,150 2 ,.150 522 354 475 
1982 .13 '29.1 1340 .10.13 5,704 1,712 546 .185 420 
1983 15,640 1518 857 7 ,42.1 .1 '996 505 232 403 
.1984 14,60.1 1622 .1033 6,972 1,694 327 316 403 
1985 .1.5,953 1636 .1221! 7,498 .1 ,770 596 .193 505 

FUENTE: SARH. DGEA. 

En el comportam~ento de la super!~c~e cosechada, la 
rentabilidad influye en gran medida, pero la producci6n ·agpic£ 
la esta influida por los factores naturales mas que en muchas 
ramas de la economia natural, asi como de su demanda y de -. las 
condiciones para su cultivo. 

En el periodo de 1970 a .198.1, la superficie nacional 
cosechada se incremento a una tasa promedio anual de 1.3% para 
que de 1981 a 1984 tuviera una reducci6n media anual del .1.4%. 
Los cultivos que tuvieron un comportamiento en la mi.sma direc
ci6n en general fueron el trigo y la cafia de azucar. El trigo 
decreci6 en superficie de 1970 a .1981 a una tasa media anual -
de -.2%y creci6 de 198.1 a 1984 en 9,.1% en t~rminos med~os al -
ano. 



131 . 

La cafia de azucar en los mismos perl.odos tuvo los 
siguientes valores de -. 4% y el 3.3% respectivamente. En el -
caso del algod6n su tendencia a decrecer la tuvo en l os des p~ 
riodos con tasas del -1.3% y -14. 0 7% anual teniendo su reduc -
ci6n mas brusca en 1985 . 

. En 1982 en general todos los cultivos tuvi eron re -
ducci6nes drasticas, que se reflej6 en la superficie cosechada 
total que decreci6 en -21,56%. 

A pesar de la reducci6n en te~inos generales de la 
superficie en la d~cada de los ochentas, el PIB agropecuario -
y agricola con terminos globales ha tenido incrementos modes -
tos, sin duda se debe a los incrementos ~n los rendimientos de 
los cultivos, como un reflejo de uso cada vez mas intensivo 
del capital en la· agricultura por hectarea. 

Los rendimientos por hectarea, son un parametro pa
ra medir la productividad del trabajo, es decir, un incremento 
en los rendimientos, utilizando la misma cantidad capital va -
riable, es posible por una mayor productividad del trabajo, 
que puede ser acompafiada por una mayor intensidad del trabajo, 
pero una mayor productividad se alcanza con una mayor composi 
cion organica del capital, entre otros factores. 

1970 

1975 

1980 

1985 

FUENTE: 

RENDIMIENTOS DE ALGUNOS CULTIVOS 
(KG I Ha. ) 

SORGO TRIGO MAIZ FRIJOL cAAA DE 
!{l.1X;ft!R 

2,929 3,020 1,194 530 63,381 

2 ,855 · 3.,596 1,262 586 72 '013 

3,039 3,848 1,829 603 66,875 

3,568 4~254 1,861 512 68,463 

SARH. DGA. 

PJ.GJD. CAFE 
8.12 564 

907 611 

1,050 46.3 

1,627 339 
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Las rasas de crecimiento medias anuales para el so~ 
go, trigo, maiz, cana de azficar y algod6n fueron crecientes de 
1 970 a 1985, con las tasas de 1.56%, 2.3%, 3. 0%, . 5% y 4.7% 
respectivamente lo s mas dinamicos como los muestrasn los resul 
tados fueron el trigo, el maiz y el algod8n. 

El frijol de 1970 a 1980 tuvo un crecimiento de· 
1.2% anual, pero a lo largo del periodo de 1970 a 1985 este 
crecimiento fue negative, debido a la reducci8n que se di8 en 
el rendimiento en la primera mitad de los ochentas. En el ca
se del caf€, · esta producci6n fue por un periodo mgs prolongado, 
de 1970 a 1975 creci6 a .un ritmo promedio anual de 1,6%, pero 
de 1975 a 1985 el rendimiento del frijol se redujo en -.57% 
promedio anual. 

Finalmente queda por decir que estos elementos re -
percuten directamente sobre los trabajadores del sector agrop~ 
cuario de forma muy variada la estructura de las clases socia
les asi lo demuestran, existen por ejemplo, personas que trab~ 
jan por su cuenta de acuerdo a las estadisticas, pero que en -
la practica son jornaleros agricolas durante la mayor parte 
del ano. Tomando al sector agropecuario como una rama en la 
que el capitalismo, ha propiciado una diferenciaci6n' aguda en 
donde son una minoria los que se han beneficiado de los nive -
les de desarrollo, que son capaces de apropiarse parte de la -
plusvalia generada por otros estratos del sector por muchos m€ 
todos, endeudamiento, comercializaci6n, etc., es decir, que la 
inmen9a mayoria del sector agropecuario es explotada por una -
minoria, el reparto inequitativo del mismo a favor de los gra~ 
des capitalistas es en detrimento de las demas clases o est·ra
tos sociales. 
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CONCLUSIONES 

Entendemos desarrollo como una forma de movimiento 
de las sociedades hacia etapas mas progresivas para la human~ 
dad , donde el aspecto fundamental es la situaci6n especifica 
de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de pro -
ducci6n. 

Por tanto en la actualidad encontramos dos tipos -
de formas d e desarrollo: La Capitalista y la Socialista. la 
primera con una serie de contradicciones que estan llevandola 
de manera paulatina e inexorable a su destrucci6n y la segun
da, con sus propias contradicciones (porque no decirlo tam 
bien) que se va asentando como la forma que espera el futuro 
de la sociedad. 

El desarrollo capitalista asume formas multivaria
das en correspondencia con la ley del desarrollo desigual del 
capitalismo, lo que explica de manera general la existencia 
de paises f\Desarrollados 11 y "Subdesarrollados 11 en donde tanto 
en unos como en otros coexisten profundas disparida.des. Sin -
embargo, el desarrollo en cada pa~s no puede ser suficiente -
mente explicado por estas razones generales, sino que hay que 
analizar en primer lugar el desarrollo particular asi como 
sus contradicciones internas para poder entender su real desa 
rrollo. 

Esta situaci5n no escapa al campo que ·refleja o a!!_! 
plia todas las contradicciones que genera el desarrollo capi
talista en cada pais, por tanto cuando se habla de desarrollo 
rural, no puede entenderse otra cosa que desarrollo capitali~ 
ta en el campo. 
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En el campo mex~cano dentro de este contexte de de 
sarrollo capitalista, s e han ag.udizado esta s contradicciones, 
mas aun con la acci6n de la cris~ s e n la decada de l os ochen
ta, pues ni siqu~era las estad1sticas oficiales, tan dadas al 
ocultamiento, pueden dejar de reconocer la existencia del 45% 
de asalariados en el campo, 35% de la PEA que no r e cibe ing~ 
so alguno y s6lo un 19% de productores pequefio s y campesinos 
pobres en general, con esto basta para entender las profundas 
disparidades e n el campo, donde al propio tiempo se dejan sin 
cultivo grandes extensiones agricolas y supeditandose cada 
vez mas a los intereses del capital foraneo, Todo ello lleva 
a que independientemente de los esfuerzos gubernamentales en 
·favor del capital, a trav~s de programas y pol1ticas oficia -
les, se vayan dando los pasos para una profunda transforma 
ci6n de la sociedad donde un papel fundamental correspondera 
a los trabajadores del·campo. 
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