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li::i::.d.. 
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·I ' ' 11,..,., 

el ca.10 ie;> 

bién quiere> clenuncia:- '~ lo:; 'ii1:t.::ul.tore:i c:.ue J-::n lo~ calp.'lble:J de 

que el pu~blo es t,.? c:!.l:~ ve-:; r;¡i3 alcoho.li~.J.d.o por con.Jt¡r . .iir loo pell:_ 





le.. -

co e!'l i:-f:cico, JU :ie'.:.j:J.::."rollo, la u.c:.:r:;ul::.c:..ó:1 :Je c·!n.!. t::.il J" las polf 



tul o J~ .. ~,, -·· t,.:-ú!·ic:"J hi:r~órico d.i?l ca-

ver L.:. :J:"Lid.'.lcción de vid :; vino LJ. ni~:el n~ciGn:.Ll y ~n el quinto ne 
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e:::. -

ducción, cli~::1in:.:.c:.ón dS1 12- ~r.q~.1 ::-:""ici0 c .. tl ti·,;a.:!Q.·, ur.:.~ b:ij·1. d~l s:.i.la 

rio nouit:~i.l, un:·. e.:;c~:..8-?3 ci..: c-r!rii :o.~, ~:.t.:r:~-n~.o :?!~ 1;:.~ t.'.l~L?..n de ints:_ 

lea de req_ueí'.on y 00di-,~0·1 :'roda cto::es de u v:1 ta:1 to t> ji<la tarioa ca 

mo prop:etarios. 



CAPITULO I 

COMO FUNCIONA fil. srn·r~:A CAPlTALISTA 

"Rl ca.pi talial!lo ea un sistema. de -
contradicciones, el socialismo de 
armoni;>;aciones". 

Gallo. 

La mercancía es un objeto útil o valor de uso, es producto del tr~ 

bajo humano, es producido pnra otroa y debe de pnsa.r a me.nos de su 

consumidor a través de un acto de compra-venta o acto de cacbio 

aproximadamente equivalente. Para. que ae den todos estos rasgos es 

necesario la e:tiotencb de 111 división aocinl del trabajo y la e:ti,!!_ 

tencia de proa.uctorea individ'.t:llea aislados. La utilidad del obje-

to lo conv.~erte en valor de uoo y el valor de cambio o valor sim -

pleme>nte eo un" re láción cuan "ti ta ti va en que se expresa el valor -

de un:::. !:lc>rc.:mcía en un·, de;erminada cantidad de valores de uso de 

otra merca.ncfo .• .tSn la p:--0d:icción de mercancías participa el traba-

jo en S'.l d'.)ble cualitl.acl, por un lado como trabajo concreto, traba-

jo específico útil creador de valores de uao y por el otro como 

trabajo abstracto; b'USto productivo de cerebro huma.no, de músculos, 

de nervios, de brazos, etc. trabajo humano creador de valor • 

. illl quehacer cotidiano nos pE'rmi te ver cómo valores de uso se cam -

bian por valores de uso diferentes y que este a.etc de cambio perm!, 

ta. la equiparación entre los diferentes valorea de uso • .l!lsta equi-

paraci6n de los diferentes valores de uso es gracias a que en la.a 

relaciones de producción cnpita.lieta todos loa objetos tienen algo 
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en común el ser productos del trabajo humano. La suma de valorea 

de todas las mercancías corresponde a toda la fuerza de trabajo 

que se ocup6 para eu producci6n. Por lo tanto, cada mercancía por 

separado representa un1. parte del tiemro de trabajo socialmente n~ 

ceaario, La magnitud de valor de las mercancías estt deter~inado -

por el tiempo de trabajo socialmente necesario, y por lo tanto, la 

magni~~d de valor de las mercancías se determina por el tiempo em

pleadc en producirlas; partiendo de las condícionea sociales medias 

de prodt:cción dad.as, es decir, par"tiena.o del gracio medio de desa -

rrollo técnico y de destreza e intennidnd iu:perantes en la época -

dad.a. JH tis-~.po de trabajo así establecido no es mf,s que el traba

jo humr:.::o ab:itructo tomado C'.:antit:i.tiv¡;.mente desde el punte de vi,!!. 

ta de su ma¡;ni tua.. '1Al equipar:;.r uno'-1 con otros e!l el cambio, como 

valores, aus diversos proiuctos, lo que hacen laa persones es equi 

p:i.r en'tre si sus diversos traba,ioci como trabajo huma.no" lM.arx C. -

&l ca~ital l cap. IJ 

ál valor es un-., relación entre do:.; personan er:cuor:.do. lescondicta) 

por W1<- envol~~ra material, ~ólo podemoc llegar a esta conclusión 

p~rtienno del sistema de las relacion~s sociales de producción de 

un::. forw::.ci6n social dada. en lr. historia, relaciones que se cta1: 

por el sirnllle hecho de que el acto de cai::bio se da y de una forma 

rep-:tid.a. 

Las diferentes formas del valor que han existido; la primera forma 

del valor es la simple, nuelta o casual del valor ltrueque) deter

minada cantidad de una mercancía se cambia por determinada canti-
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dad de otra mercancía hasta llegar a la forma general del valor en 

que mercancías diferentes se cambian por otra mercancía determina

da y concreta, aie¡;¡pre la misma, y la. forma monetaria, en que la -

funci6n de esta mercancía, o sea la ~unción de equivalente general, 

la ejerce el oro. L.'.l forma din~ro del valor es la forma m~s desa

rrollada que se da en las relaciones de producción capitalistas y 

esta ~orma encubre el carácter social de loa trabajoo individuales, 

el ent;"~rzamiento social existente entre los diferentes productores 

relucion~dos por el mercado, 61 dinero dio un proe-reso acelerado -

en el =ibio de mercancías. Marx lo que hace para llegar a la for

ma dinero del valor es tomar en cuenta l~ forma embrionaria del a.E_ 

to de cru;i"oio \20 vuras de lienzo es igual a una levita o un caba -

llo es icual a 100 kilo¡;rarao:i de trii"O) p!ira posteriormente con

cluir en que 20 varas de lienzo o 1CO kilocranos de trigo·equiva

len a 2 onzas de oro o 21 000 peaoo, y así fue como se fueron desa

rrolL,ndo la.u diferentes for::ir.::i del valor hr,sta la actualidad don

de el dinero per::ii :e une mejor y ripida circulación de las mercan

cías. Las ~unciones del dinerc son las de oimple equivalente de 

mercancías, medio de circul:ición1 medio de pago, atesoramiento y -

dinero mundial. 

La ley del valor rige para todo el período de la economía mercan

til, ea decir, tanto para lo. producción mercantil simple como para 

la ca pi ta lista independientemente que lns mercancías no se vendan 

por su valor \el capital constante más el capital variable más la 

plusvalía, \c+v+p" vm) aino po:!' su precio de producción \el cap.!, 
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tal conotante más el capital variable más la ganancia media, (o+v 

+g m ppJ ade~~s en una economía mercantil basada en la producci6n 

privada sobre los medios de prod·.icci6n, es lu lt-y del valor la que 

regula la. producci6n social, la que determina lu distribución de -

los modios de producción (b maquin.,,rfa 1 el equipo industrial, ma

terias pr~m'.ls 1 etc., es decir, el capital constante (c) y de la -

fuerza. de trabajo (b mano de obra es decir, el ca;:i•,al \v) exis

tente eni;re las di:;tintas r:.rr:us .ie ¡:.rocbcci6r:. Su acc.~ón espontá

n<:>a llev.:. a L ruin'.l di? uno::: :r ::1 e::riquecirni'?n:c de otros, Así 11 

ley di:>l vulor-trabri.jo con U'J acción t'atioull\ al de1mrrollo de las 

fu~rzce proJ.uctivna (med.:.on de prod·.:cción y 1\1erza de trabajo) a -

la disminución del valor de las merc'l.:;cfo.s. 

La. ley del V'llor-trab<:jo, rr.:rge, oe deu1rrolb. e:1 donde la prod·..:c

ci6n y la distri bució:-i en :·cr:::~1 pri vc1du afean al horn1re y a la no.

turale::.u y den::,.p:.crece cic-n..le 1:. prod.ucci6n y la diotribución er. 1·0,;: 

m1"c común e¡;¡bellecer. a~ hombre y a la n'1 tu.raleza. 

Al é ~so.rrollarse la3 fuerzao pro¿~ctivus m~s que lao relaciones de 

producción éstaa entran en unri no ccrrespondencia con lns fuerzas 

productivas gestánucse una lucha s0cial \lucha o.e claseaJ que va a 

ser el motor que perui tir:l e: carú:io de un¡. formación económico-s~ 

cinl (ro:- ejemplo, fe:¡dalim:10 ce.pi talismo - socialismo) a otra. 1$1 

dinero sar¡;ió gracias al desarrollo de las fuerzas productivas y -

el ca.pi tal aparece en la escena de lo. producción mercantil oapi t~ 

lista por ese mis~o desarrollo, pero un desarrollo máe avanzado, -

31 dinero se convierte en capital al transformarse éste en mercan-
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cías (mercnncía ful'rza. dl' traba.jo y tuercancias tuedioa de produc -

ci6n) y al someterlas al proceso dl' producción y circulación. 

La f6xmulo. d.e la circulación de mercancías es: M (mercancía) - ll -

tdinero) - M (ml'rca.ncía), explica.do; venta de una mercancía pn.ra. -

comprar otra. La fórmula gene:r-al del capital es lo inversa, D - M 

D
, 

- ' eo decir, comprar p~ra vender tcon &ana.r.cia;. ~l incremento 

del valor original del dinero que se llevr~ al proceGO de circula -

ci6n tmercD.do) l'S la plu¡:;v-.,lia. ~se acrect>!'.ltar..iento ciel dinero lll!!, 

za.do al proceso de circc.<hción ca pi t!llit1ta eu por todos conocido. 

&ite acrece:1 tar_ier. :e que tiene el dint'ro e:i lo q·..ie permite su con-

vl'rsión a oopi tal, ca tet,"OrÍ" qut> encontrará su pl1mo d.esarrollo y 

dea:i;i:.;.rici6n en el sisteon capi talistu. & el ¡:>ro ceso d¡;. circula -

ci6n no nace la plusvalía ~es aquí s61o se lleva a cabo E-1 ínter-

ca.m·r:.o de equivalentes; ta:::poco es prcd:icto de un aumento de pre -

cios, p:i::-qu¡;. lo que can~' el ven:3.ed0r, a} convertirse en comprador 

lo :pierde, eG por eso q:1e lan pérdidas y gananchs se equilibran -

recíproror.!en"!.e; es decir, SE' trata de un fenómeno social medio, ~ 

neralbado, y no de un fenómei;o individuz,l. Se obtiene plusv-.J.lÍa -

cuando el poseedor de dinero encuentra E'" el proceso d.e circulación 

de mercr,¡.CÍas un;; mercancía cuyo valor de uso sea totalmente dife-

rer:te u lns demás merca:1cías, esta diferencia es la de que es fueJl 

te de valor, ea decir, que en ¡;.l proceso de consumo Bl' lleve a ca-

bo al mismo til'r;:po el proceso de creación de más valor; esta mer-

cancía se encuentra, existe, ea le fuE>rza de trabajo del hombre. -

Su valor de uso es el trabajo y e1 trabajo crea valor; su valor no 



ea más que la. suma de los valores de los medico de vidn que permi

ten su conservaci6n y reproducci6n de su poseedor: el hombre; su -

valor no es su valor, es más allá de su valor; el capitalista com

pra la mercancia huma.na {fuerza de trabajo) por ou valor, determi

nado como el de las demás mercancías, por el tiempo de traba.jo so

cialmen"'.e necesa:-io p· .. ra su p:-oducción; es decir, por el oooto del 

obrerQ y su far.;ilia • .tH ca;-i taliota. una vez que hay<l compra.do los 

medios de producción y 1\1e::-:m cie t:-abajo a er.tn últioa la compra. -

para consc:mirL. p:..ralela.oente con lo" meo.io::; de p:·oducción, en el 

proce:io de 11roducción, pero lo. fae!'za de trabajo la consume en u.n 

período de ocho horas, supongamos en la.;:i prir.;ere:.s cu" tro ho:-as 

11-

( tie:i:;:o de trabajo necermrio, salario) el obri'rc produce mercan

cías cJ.yc costo (medio,J de producción, i\:er;;a de trabajo o el cap.!_ 

tal conot¡¡,nte y capital var:.able) se rec.:pera, el obrero recibe el 

valor de su fuerza. de t:::abaJo que expresado en dinero se llama sa

lario; y el ca.;:italír-:a rec-cJ;:>era el cost.o de los med:.oa de produc

ci6n, es decir, que ameos oala.rían a mano, no hay creación de plu~ 

valí~. Pero el obrero ea contrata.io no nada má~ para que traba.je -

cua.trc• ho::-a3 1 sino ocho, e1; las cuatro horas restantes (tiempo de 

trabajo excedente - plusvalía) el obrero crea o produce un pluspr.2_ 

d:icto no pa:;¡:ido por el ca;'i talistr. que es la pl;.isvalía, es decir, 

que en las restanteo cuatro horas el capitalista nada más paga los 

medios de prod-..:cción utilizados y yo. no la mercancía i'uerza de tr,!! 

bajo pero sin ewba.rgo la usa y su use crea valor. 

~ el proceso de producción capi t.ali:ita, el capital p<.lrticipa con 
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doble modalidad por un lado como capital constante (edificios fabr.:!:_ 

lea, máquinas, instrumentos de trabajo, meterías primas, etc.) y su 

valor se transfiere al producto elaborado en forma parcial o en -

forma total y por el otro como capital variable que ea el que se 

invierte en pagar la fuerza de trabajo t pu.ge de salarios). fil. va-

lo::- de este ca,;;i tal no pe-:-i:-.anece inal tE>rable, sino que aumenta en 

el p:·c ceso de trabajo, creando plusvalía. ~sta :i.oble modalidad en 

que se nos presenta el capit~l nos reroite medir el grado de expl.2_ 

taciór. de la fuerza de trabajo a traveu de la relaci6n o proporci6n 

existe:: te entre plusv.;.lfa y el ca.pi tal variable. A esta relaci6n -

l·~::-x le llama cr..iota de plu:iva:'..í··. que en n:.ie:itro ejemplo sería de -

4:4, ea üecir, d.el 100 ¡;,. 

La aparición de~ dinero yu. cerno ca pi t:.i.1 se da por hec'.lo de que hay 

hombres que har acumule.do dinero suficient-e para comprar lo necea!_ 

rio que oe requiere para echar andar el prcceso de trabajo dentro 

de un p::-oc!?so de prod'..lcción ca pi tu.lista, ·;; ade .. :ás hay en el merca

do de merc:.n cías, la mercancía que ti ene la ningular característi

ca de proo.ucir mús all:í de su valor, es lu mercancía l'uerza de tr~ 

bajo y o·_, poseedor es el ob::-ero que carece de ti~rra, medios d.e 

proo.c.:cci6n haciend.¡¡_, etc., de obreroo proletarios que su vida de -

penue d.e su mercancía única, h. fuerza de trabajo. 

La plusvalía se puede aumentar utilizando dos sistemas tmoo.os) fU!!, 

damentaleo: 

1. Prolon,;ando la jC'!'n::.da tle trabajo ("plusvalía. absoluta"). 
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2. Reduciendo el tiempo de trabajo necesario a través de un aumen

to en la prod.ucti Vi.dad del trabajo en la producción de loa me -

dios de Vi.da del obrero y su i'amilia. ("plusvalía relativa"). 

Aquí es donde se manii'iesta de una forma clara la lucha de clases 

mientras que una lucnc. por todoa los medios poo101es por aumentar 

la plusvalía, la otra al mismo tiempo por reducirla, lucha que se 

da entre C<!?i talistas ;¡ trfl.bajad.c::-es. 

Cuando l·'.arx inveatig-cl. lr. :¡:rod.ucción de la plusv-..ilfo relativa lo h.e_ 

ce a través de la investigación de las tres etapéls históricas fun

dament:.:.lea ei; el proceao ·le inte!'1sificación ó.e la productividaó. 

del trabajo: 

1. La coope::-ación simple 

2. L:J. divisió:-i del tri..l.bó.jo y la manu:!'actu::-a 

3. Las múquinas y l~ ¿;run indu8tria. 

La a~umulación del capital se da cuando una parte de le. plusvalía 

se invierte en la compra ó.e r.iCs ca.pi tal en su do ole modalidad con!!_ 

tante y variable, su consumo eJ prod·.lctivo y no en la satisfacción 

de las necesidades de la clase capi ta.lista que e1: e ate caso sería 

un consumo improductivo. Los economistas clásicos desde Adam Smith 

creí:'n que la plusvalía se invertia nada más en el pa.50 de los sa

larios a lo::; o·breros; cuando en realidad nos dice ldarx: la plusva

lía tw:-.bi~n se invierte en lci. compra de medios de producción. ~ -

el procese de producción capitalista conforme se van desarrollando 

las fuerzas productiv-as y se acumula cada vez más; esta acumulación 
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es n¡ayor en la parte del capital constantt> (en la 8Uma total del -

capital) con rt-la.ción a. la parte dt>l capital variablt>. 

~l crecimiento desproporciom.l dt> la. ac.imulación dt-1 capital trae 

como consecut-ncia la desoC'Jpación de los obreros al ser éstos des

plaza.dos por máquinas sofisticad.a.o, creando o.oí acumula.ci6n dt> ri

queza y acrJmulación dt> pobreza. Originqndo así, lo que Marx llama. 

11.&jército Industrial de Rest>rvJ.", qut> no es ml!s que un montón de -

obreros industria.leo y agrícolas sin trabajo por causa dt> la a~Jm.!!_ 

laci6n de capital en su forma constante • ..'>::it:> acumulación del cap_h 

tal prtd:.:ct> un~. mayor prod:ictividai, t>stu. mayor prod:.ct:.vidad, co!!!. 

binada con t>l créd.i to y la acumulación del capital en medios de 

producción nos pt>r::Jiten entender entre otras cosas lns crisis eco

nómicas de auperpro.i.u cción de mercancía.o que surgen en el ca.pi ta.

lismo prioero en períodos de diez años y después con intervalos m!!_ 

yores cono la crisis que nos &"'Qlpea, que llevJ. ya más de quince 

años. La acumulación de ca.pi tal tuvo S'.1 ori¡;en y es por eso que 

lo!ar:i:: explico. t-se origen cuc.nd.o distin¡;ue de la acumulación le. lla

mad.a. "a.C'.imula.ci6n originari.::." cuando de une. forna violenta al tra

bajador se le arrebatan los medios de producción, se le quita. al -

ca~pesino su pedazo de tierra, desaparecen los terrenos comunales, 

se e:i::tiende la colonizaci6n de muchos paísea, crecen las deudas de 

partic..:lares y las públicas, ae implementan sistema.a de aranceles 

proteccionistas, etc. l•ói am.1mul!\ción origina.ria produot> hombrt>s li 

bres (proletarios) poseedores de fuerza dt> trabajo y hombres con -

dinero (burgueses) los capitalístas. 
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Sobre la acumulaci6n originaria Marx hace una deacripoi6n rica en 

todos los sentido a; "tendencia hist6rica de la acumulaci6n ca pi ta.

lista": "La. expropiaci6n de loo p:::od.uctorea directos se lleva a ~ 

bo con el más despiadado bandalismo y con el acicate de las pasio

nes m~o in~ames, más r..iines y más mezquinas y odiosas. La propiedad 

pri vuda, ganada con el traba jo personal" (del cair.pesino y del artg_ 

sano) y que el individ:io libre hs creado, identificándose en oie!_ 

to modo con los instrumen:cs y lnH coniiciones d(.> su trabajo, da -

paso c. la pro:¡:>it>dad privada ca:¡:>i ta lis to., que descansa en lo. explo

taci6n del trabajo ajeno y que no tien'? más que una a.pari"?ncia de 

libertad ••• Ahor~ no se trata ya de expropiar al obrero que explo

ta. él r.iio:::o au hacienda, sino al c:i~·i tu.lista, que explota a muchos 

obreroo. ~oa exrropiación oe Oí•"ra por el juego de las leyes inma

nentes a le. propia pro\1',:cción capitalista, por la centralizaci6n 

de Cü.)i te.le::;. Un ca:)i tr.i.lista o~l¿;in:>. ú mucho~ otros. Y a la par 

con e::ita centralización o expropiación de muc:1os ca;.i '!.o.listas por 

unos c-..iantos, se desarrolla a escala cadP. vez ma~·or y más amplia, 

la form~ cooperativa del proceso del trabajo, se desarrolla la apl_h 

ca.ci6n conaci"?n te de la. cienci::i. a la t;cnica., la explotación sist_t 

mática del auelo, 12- tro.nsform::i.ci6n de los medic-s de traba.jo en 

unos oedios que no pueden u"..ili:oarse más que en común, las econo

mías de todos loa medios de producción mediante su utilización co

mo medios de produccion de un trabajo social combinado, la incorp~ 

ración de todos los pueblos a la red del mercado mundial y, junto 

a ello el ca.r:icter intern:.ciomi.l del régimen capi ta.lista. A medida 

que disminuye constantemente el número de magna.tes del capital, 
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que usurpan y monopolizan todaa laa vt>ntajaa de eate proceso de 

transformación, aumenta er. ~~ conjunto la miseria, la opresión, la 

esclavitud, la degeneraci6n, la exp1otaci6n; pero también aumenta, 

al propio tiempo, la rebeldía de la clase obrera, que ea instruid.a, 

unida y orga:1i:::.ada por el mecani:;mo del propio proceso de produc -

ci6n capitalista.. ~l monopolio del capital ae convierte en grille-

te del modo de producción que se M.oía desarrollado con é.i y &ra-

cias a H, la centralización de loa medios de prod.!lcci6n y la eo -

cia~ización del trabajo lleb'•n a un punto en que se hacen incompa-

ti bles con m: en vol tt;ra ca¡..:i t.ili~ta, que terrüna por estallar. ::lug_ 

na la última nora de la propiedad privada capitalista. Los expro-

pit:.dorea son expropLdos (.31 capital, t. I. Secc. Vll, Cap, XXIV). 

La prodacción en general o oocial, J.:arx la divide en dos secciones: 

I Pro~ ación de med.ios de pro:J.,_; cción. 

II Prod\:cción de artículo:> de consumo. 

Adem:!s establece lu r6r::ul:t que f:>rr.:i te ver como sur~ la ganancia 

y nos dice que es 11. relación que guarda la plusvalía con todo el 

capital invertido 
p 

g ~ C7V ) . La composición org¡foica del cap!_ 

tal es la relación que guarda el capital constante con el variable 

l o = ~ ) • Cuando el ca;ii tal con:::; tan te preC1omina sobre el capital 

variable en proporciones superiores a la meC1ia social da una cuota 

inferior a lo. media. La cuota de ganancia se reduce a causa de la. 

competencia entre loa capitales y el cambio de los capitales de 

las ramas de más baja cuota de ganancia a las ramas con más alta 



cuota de ganancia que la media; esta reducci6n siempre tiende a 

equilibrarse a la media social. La ~~ma de loa valoree de todas 

las mercancías de un país determinado es i¡:ual a la auma de mis 

precios. La competenci~ presiona negativa o favorablemente para 
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que las mercancías se vendan por abajo de su valor, por su valor o 

por arriba de su valor, es decir, por su precio de producción (~l 

capital invertido más la gananci!J. med.ia). Xarx, p:.,rtiendo de la 

Ley del Valor nos dice que los precies difieren de los valores y 

que las gan~ncias se compennan W1ao con otras porque la suma de 

loa valoreo de todas las mercuncías de unce determinada sociedad 

coincide con la suma de precios de estas mercancías. Pero para 11~ 

gar a esto~ resulta dos se p:.rte a.e las condiciones que se deben de 

dar en l.:. proa.ucción mercantil \propieciad privad.a, aislamiento en 

la producción, apropiación privaa.a de los productoa, etc.) y siem 

pre lon reoul tu.dos ser·:n medios, scciales, generales con compensa

ciones recíprocas de l"'s desviaciones individuales en uno u otro -

sentido. &l aumento del capital constante trae conaig0 un aumento 

en la productividad a.e! trabajo, este aumento es mayor que el aumer:, 

to en el capital v~riable, eata desproporcionalidad trae apareJaClo 

un~ disminu:ión en la cuota de ganancia, es decir, la relación que 

guarda la plusvalía con el capital conntante y variable. A esta 

disminuci6n Marx le llama ley de la tendencia a la baja de la cuo

ta de t,'3.nancia 1 la cual la analiza de uno. forma completa. 

~l factor principal que detiene la tendencia a la baja de la cuota 

de ganancia, es la elevación del graño de explotaci6n de loa trab,!!:_ 
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jadores, además en fol'llla menor la reducción de loa salarios por d~ 

bajo del valor de la fUerza de trabajo, las economías del capital 

constante logradas a costa de la aalud y la vid.a del proletariado, 

etc. Con estas medidas implementad.as por los capitalistas para de

tener la caíd.a acelera las contradicciones de clase. Una medida ª.2. 

tual po.ra evitar la caída de la tasa de ganancia es trasladar el -

capital de loa países ccn una. mayor composición orgá:üca de capi

tal (países desarrollaaos - imperialistas; a los países (subdesa

rrollados - pobres) donde la compoaición orglnica ea mda baja 1 es 

decir, .nuy ab;.induncia o.e mano cie obrn. ba:rat•i. Ssta te:;.a.encia no d~ 

saparece po::- sí sola i:.l sL1terr.c.. ca;Ji ta.lista, es decir, el si::itema 

ca pi ta:.i:: ta no ele sapa re ce por muerte natural produ cicla. por la a ola 

a¡¡.1diz11ci6n de uus contradicciont>o objeti \'2.S sino pe:- el contra -

rio 1 el desarrollo del ca")i ta:..iut.o sólo eren las condiciones mate

riales p::.ra el paso :.il socioc:Cis1;:0, pero e:J sólo la pra:x:ia revolu -

cionurb del proletarü:do la que erecti vamente lleva a cabo la de.:!_ 

trucci6n del régimen burgués sus ti tuyéna.olo por uno más boni te. 

&n el c.:.pi tuliar:.o el suelo ea lirr.i tado, porque es ap::-opiado por 

propietarios particulares, el co.:;to de prod:lcci6n de los productos 

ele la ti<:>rra no est~ determinac:.o por los ¡;astos de producción en -

los terreno~ de calidad mea.ia, sino por los de calidad inferior¡ 

no lo determinan las condicion(!s generales en que el producto se -

llevn al mercnuo, sino las condiciones peores. La renta di~erencial 

es resulta.do de la diferenci:.. ex.is tente entre el precio del produ.2_ 

to producido en la peor tierra y el producido en la mejor, ea decir 
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que la renta diferencial proviene de la diferencia existente en la 

fortilidad de loa suelos, de la dií'erencit> ele los capitales inver

tido a en el cultivo; David Ricardo dice que la renta diferencial -

ae obtiene por paso sucesivo de terrenos mejo:·es a otros de cali

dad inferior. J:fil la producci6n mercantil capitaliata ee supone la 

igualdad de ¡;anancias en tcdlls las ramas de la industria y de la -

econol!lÍa n::e.cional en ¡_;ener:..l, se aupont> la libertad de competencia, 

la libertad de sacar los capitales de una rama de producci6n a 

otra • .ISl1 1:. a¡;ri C".tl tura la propiedad pri •-a.du de la tierra crea un 

monopolio, que es un obst~culo p:.ra eaa tra.nuferenci~, libre. El mp_ 

nopolio y adem<!s la ai:-riC".ll tura que pre.duce p:::c,d·"'ctos que se dis -

ting~en ror una baja composición del capital y de una cuota de ga

nanci2. inr'.ividual más alta, no entr<>r: el: el jUi:'t:l totalmeni;e libre 

de igualación de las cuotas de ~anuncia. Por lo tantc, el propiet!_ 

rio agrícola pu:C1e, en calidad de monopolista, m::.::".ener sus precios 

por encil!la del medio; este precio de monopolio ori~ina la renta a~ 

aoluta. En el capi taliamo lé. rer.ta diferencial no puede ser abe li

d.a, 1::. renta absoluta sí, a través de la n<•Cionalización de la tif_ 

rra por p::.rte del eutado. L<J. ncicion,,lizaci6n destruye el monopolio 

de los propietarics agrícolas y permite el s~rgimiento de propiet!_ 

rios pequeños 1 y así se crean las baoes para la libertad de compe

tencia en lt~ agricultura.~ la mayoría de los países capitalistas 

se han llevado a cabo nacionalizaciones lReformas Agrarias) del 

suelo implementad.as por los ca.pi ta.listas más radicales que os ten -

tan el poQer; pero sin embargo, asusta a los dem~a porque temen a 

la abolición del monopolio de los medios de producción en general. 
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~nesia de la renta oapitalieta del suelo; aJendo el campesino 

crea el pluaproducto trabajando en la tierra del a.me (renta en tr!!_ 

bajo) cuando el campesino crea el plusproducto en su propia tierra, 

entregándolo luego al amo lrenta natural o en eepeoie) cuando el -

campeaino orea el plusproducto en au propia tierra, entregándole 

una parte al amo en formo. de dinero ~re:na en dinero) y por Último 

cuando el campesino deja e.L pues'to al patrono, que cultiva la tie

rra con trabajo asalariado lrenta capitalista). 

Marx desarrolla al~~nas ideas sobre la génesis de la renta capita

lista del suelo referic.ns princi¡.ul!:l!.'nte u loa p:i.íses pobres como 

Rusia. "La transfornm.ción dt> la rer;ta ng.t::ral en renta en dinero -

va, adecio 1 no sólo neceaari:i.ruente acompa~ada 1 sino incluso antici 

puda por lt. formación de una clase de jornaleros desposeídos, que 3 

se contr::.tan por dinero • .Durante el período de nacimiento de esta 

clase, en que éata sólc i..".arece esporúdicacente va desarrollándose, 

por ta::to 1 necesariamente, en lo;; campesinos oujetos al tributo de 

la renta mejor situt.dos la costumbre de explotar por su cuenta a -

jornt.leroa agrícolas, del mismo modo que ya en la época feudal los 

campesino~' s;.i.jetos a vasallo.je, más acomodados, tenían a su servi

cio a otros vasallos. ~sto va pern:itiéndoles poco a poco acumular 

una. cierta :!'ort'J.na y convertirse en futuros capi ta.listas • .l>e este 

modo, va form~ndose entre loa antiguos poseedores de la tierra que 

la traba.jan por su cuenta un semillero de arrendatarios capitalis

tas, cuyo desarrollo se halla condicionado por el desarrollo gene

ral de la producción capitalista fueru del campo y que brota con -
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especial celeridad allí donde, como en la Inglaterra del siglo XVI, 

se ve favorecida su eclosi6n por factores tan propicios oomo la 

pro¿;resiva depreciaci6n del dinero producid.a en aquella época, gr.!!, 

ciaB a la a.ial los colonos, dados los con~ra.tos de arrendamiento -

a largo plazo que eran usuc.ler 1 se enriquecían a costa de los te -

rratenit-ni;ee. \C. M3.r::c:. iH Ca;:ital, t. III, Secc. VI, cap. XLVII. 

PP• 739 - 740). 

31 i:equer:o propietario de tierra y el ejidatario conforme se desa

rrolla.: las foerzas productivas se v-an empobrecü•ndo ca.da vez más 

porque no tienen los med~0r; y la capacidad de competir con los 

graniez c~pi t.ulistaa aern.rios. ~stcs tíl ti?!lOG se caracterizan por 

aumen".u:r la inversión de la plu3valía cada ·.¡ez m::s en capital con!!_ 

tante y menea en ca?ita.l va.ri~ble, trayendo c0nsiGO el crecimiento 

del ejército indllotria.l de :reserv-.;. en su form~, latente y la paupe

rizaci6n de loa jorn~ler~~, peq~euoo propi~ta:riou, ejidatarios 1 

etc. q'.le tenían que trciba~:1r i;od:. el ru-.o o P'-rte y que son desocu

pados viéndose obli¿ados a mi¿r'1.r a las ciuclli.des en busca de un e!!!. 

pleo el cual les es siempre muy difícil de conseguirlo porque car!_ 

cen de capacitación. hde¡;¡ás t.i.e:::e;1 que hacer frente a 1:1 ardua CO!!!, 

petencia que se da entre los desempleados, pe~w.itiendo así que los 

capitaliotas mantengan bajo3 los salarios. 

~l obrero es ex~lotadc por el capital, de igual forn:a. ea explotado 

el campesino s6lo que de diferente forma, por ejemplo a través de 

la hipoteca, la usura y mediante lou impuestos que lee cobra el e.!j!_ 

tado. El estado burgués como representante de la clase capitalista, 
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a los campesinos lee da un pedazo de tierra que le permitirá sacar 

ganancia, intereses y renta y, además, permite al mismo tiempo que 

el campesino agricultor saque su salario; casi siempre el salario 

del campesino es por debajo del salario general cediendo la otra -

parte a la clase capitalista. 

~ los pz.íses capitalistas donae predomina la propiedad ejidal 

lpro:)iedad parcelaria) los ;Jrecion de los productos del campo lmaíz, 

frijol, tr!..50 1 etc.) acn m~s bajos que en los países donde ee des~ 

rrolla la agricult\.ira capitalictu. La C<l\.iaa principal de esto no -

es la prod·.ictividnd del trabajo, sino que el campesino entrega. una 

parte a la sociedaa del pulcproducto, est:L entre6-a no se da por la 

buena, sino qüe obedece a las leyes del siatei:1a ca:¡ii talista er. el 

campo. La pro?iedad parcelaria choca, no se adapta, al constante d~ 

sarrollo de las fuerzas productiv~s, es decir, al creciente desa

rrollo de 1:. ciencia, 11. tecnoloi:;ÍG. y b técnica por su peculiar -

característica na bral de ser muy pequeño el p'.'.'dazo de suelo y ad~ 

m:fo de que viene sienlt· p:..rte importante p¡\ra que se lleve a cabo 

la reproducci6n del sistema de explotación. La usura y el sistema 

fiscal coadyuban para que ae acelere el empobrecimiento y la ~uina 

de los productores parcelarios. Jl estado burgués para aliviar el 

hambre y la miseria en que viven los productores parcelarios desa

rrclla pro~"!'am~s de producción y comercialización colectiva, resul 

tando l<J. mayoría de las veces fracasos rotundos, ya que la i'orma 

cooperativa de producción en el car.1po es contradictoria con el 

gran ca:pi tal agrario, 
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Las asociaciones de productores parcelarios donde de antemano ae -

sabe que sus integrantes son betero~neos, va a traer consigo que 

loe socios que tienen más capital y más fuerza o~ioial del gobier

no van a terminar explotandc corno o. cualquier obrero asalariado a 

los socios que carecen de c:i.pi tal s:i.ficiente. Ade!!:CÍs lo.s coopera ti 

vas se utilizar. como un instr-JJTI2r.tc de ccntrol político más avnnz.!;!:_ 

do. Lac ccopere.tivas tien'O':. como objetivo resca-;;ar a los pocos prE_ 

ducto:·es p: rcela:rioa cr..:e h:,n '1obr;,>vi vide a 103 .:;olpea que lt-s ha -

dado el c1pi :::.1 acraric, pe:-c e ata sobre'<-i venciL.. no e:J más que grf!.. 

cias a l~ protección ~:i.e lt>J da el eJtuQO e S3~ienuao que sin es-

A) Ln.o crisis económic~s de s~~)erproi·;.cción 

Le. econoc.ín cri.pit;1}i.1L'.'"~ ne s~ d'?D3.rrolla inin:errumpidamc?n"".;e, por 

una. VÍG. de ascer~so rrai:;.nl y const8.~::f', sino q_ue atraviesa por pe

ríodos el.e d.esce?"lso, p<?ríolc;:; :le eJt:"l1:c:ur.iento, etc. 33tos p~ríodos 

no st- preoentan c¡;sur,l y ca6ticil.met:te cerno consecuencia de causas 

f'ortui tas y exterr,_e al p::-o:¡JJ.o r6¿;i:ner. Clli' producción, sino como la 

i'or::u:. ir:herent<? ·le mo...-i;:.i<-::cc lel oli'J .. o, dt-riv::.dos de su esencia. 

intern::., y se suceden en un determinado orden, repitiéndose perió

dicamente en obediencia a la acción de las leyes econ6micas del 

sisteo::. capitalista. 

Las crisio constituyen la solución violenta y necesaria de todas -

las ccntradiccicnes y desequilibrios propios del r~gimen capitali.!!_ 

ta, lleQ.mdo un momen-;;o tal en s:i. a¿:udización, que no pueden menos 

que t-stall<lr. ::ion un "mal" rel¡, ti vo y temporal que cura, periódic.!;!:_ 
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mente y por un tiempo, loa males congénitos e inherentes del capi

taliamo. Son una verdadera catarsia que se presenta como el único 

medio de restablecer el equilibrio del desarrollo capitalista des

pués que se ha. roto, y de atenuar en cierto sentido sus contradic

ciones deopués que han llegado a grado, aunque por otro lado las -

agudicen y profundicen más. 

Las crinin ne c~rncterizan, en p::'imer lucar, por uno. superproduc

ci6n relc..t:. v::i. de merc;:.ncfo:i, en dE>c:.r, su;ierproducció:1 en relación 

no con 12. demanda absolutc., nino con 1:1 der.mnd.a solver;te o el'ecti-

va lde;n~na.a.r.te:; con a.iner"c..) u1;• ln ¡;obluciór:. e.x.i~t~ut~ ~n el mamen-

to ·ia.do. !fo:.:~· o;_¡;,er;ircJ.ucciC::l ie L'lerc~:i.ncías, p-:-ro d'? proo..'Jctos; la 

cln.se obr~:-a.. p:·incipalrc~1: te se: h!illa merios a.bust-:cicla que nunca de 

todo. una. ser::.e de a.rti<:.lloG, iai;clo el paraa.ójico e irritan te caso 

de que aquellos que h:m prod·1ci:lo las merc'~ncías en exceso sufre:, 

esCB-.Je:: e.e ella3, no !)Orque no p;:c:d.uzcJ.r~ td.at:ln.te, aino porque re

ci ber. U!1"- pt:.rte muy pequeiia d.e lo proa.u ci:iC;. ::>u expresión cerno cri 

sis de supe::-prod.:.icci6n es precis .mente lo que distin¡·..1e las crisis 

bajo el ca1¡i talisL:Jo de las crisis o conmociones econ6micas que te

nían lu¿;¡;,r en lon re¡;íoenes a1:".eriores y que eran crisis a.e sub:pr.2_ 

ducciór. 1 es decir, de ~scasez y no de abundancia. 

Las crisis capitalistas se caracterizan en términos generales por: 

a) Ur. iescer¡so de lo¡¡ precios 

b) Una reducción brusca df.' la producci6n 

c) Una baja del salario nominal 
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d) Una escasez de créditos aunque sobre el capital dinero inactivo 

e) Un aumento del interés 

f) Una disminución en la cotización de los títulos de valor 

g) ün procesC> de quiebra de eopresas industriales, agrícolas, co

merciales y bancarias, sobre todo medianas y pequeñas • 

.iin las crisis tiene lu,:;ar la destrucción de grandes maoa.s de capi

tal: le maquinaria que no se utiliza n::. dej:.do de 1'uncionar como 

capital, eun:iue ai["--'e des¡;ast::n:iooe; la fc~E'rza de trabajo que no 

se emple?a ha dejad.o d€' ser capital; lus materi~1s prinw.s que no se 

ela·oor¡;,r; se ?ier:len como capi oé•l; los prc.d.uctos y:.:. termina.dos que 

no se vender. a loo q·..:.e quedar. a rni'dlo t€'rminé<r 1 son ca.pi tal merczi.!!_ 

cías que se puirE' en los almacer.es, PE>rdiéndose su valor de uso y 

su valor. Auemás, na.y dest~..:.cción de capital por la depreciación -

de las m·?rcancíns que leo ir.i;;ide renov-.;rse come ca.pi tal en la mio

ma escala a.r.terior d?bido a le caíd.a ruinosa del precio de venta. 

Las criois en el ca~·i ta:!.is:,o tienen como ante c<>den te iru:i::>dif, to una 

s~perproJ.ucci6n de mercancías, perc esta no Qebe ser vista como la. 

causa ~e l~ crisis, sino como una mar.ifestación de las mismas. Las 

causas hay q".le buscarlas en el porqué tiene lugar esta. producción 

en exceso, porqué unos productores no pue-den vender sus me>rcancía.s 

y otros no pueden comprar. 

La causa. específica prin~ipal que con\~E'rte en realidad a las cri

sis económicas de superprcducción bajo el C!>_,;italismo es la contrJ:. 

dicción funiamental del régimen burb'\l~s: la existente entre el ca-
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rácter social de la producción y el carácter privado capitalista -

de apro)iaci6n lapropiaci6n gratuita del trabajo ajeno de la mayo

ría por una minoría de propietarioa bur15\leses). ~eta es la forma -

concreta que reviste en las condiciones del capitalismo lo. contra

dicción, inherente a todas las sociedades de explotaci6n, entre el 

fin Último de la producción l el consumo de la pobl<J.ci6nJ y el fin 

directo inmediato de la mioma \la obtención del producto excedente 

para aati¡¡facer los lujos y los goces de 1'· clase exploto.dora; en 

el capitalismo la obtención de g'dnancias concretamente). 

Loo ca:iitrüisto.a p::-oa.ucen uin tener cou:o metl:. el cc,n:mmo sino las 

g¡ln<:inci::>.o. Las fuerzaa ,rroductivao no sen utiliza.das m.'.s allá del 

punto en que le. plusvalíu no s6lo pueaa ser producida, sino tam -

bién reali::ad.a. La medio.u d.e la uet:mulación y la producción la da 

la posibili¿ad a.e enriquecimiento de lou capitalistas y no el con

sumo que es de por sí limi ::;.de, puesto que ll; mayoría C1e la pobla

ción conot\midora es de por sí limita.da, µ.¡esto que la mayoría de -

la pol>l;.¡ción consumidora est:: intei:;rada por obreros y otros traba

jadores que a.r:iplían su connumo dentro de marcos muy estrec;ios. 

Rs característico de todas las sociedades de clases, el mantener a 

las ¡;randes masas explotadas en un estado de subconsumo y esto en 

el capitalismo juega un pc.pel muy importan te en el desencadenamie!l 

to de las crisis. Bajo este régimen de producción exiaie la tenden. 

cia a una ampliación más rápida de la producoi6n que de la demauda 

solvente, llegando el momento en que la oferta de artículos a pre

cios rentables resulta excesiva, produciéna.ose la caída de los prf. 
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cios, la reducción de las ganancias, la consi&'lliente disminución -

en la aC'UIDulación, etc., etc. Para aumentar sus ganancias en cuan

to les sea posible, loa capitalistas acumulan una parte cada vez -

mayor de au plusvalía. El conff1mo crece porque la cantidad de plu!!_ 

valía que los ca})i ta lis tas dedican a su propio consumo es mnyor c~ 

da vez, en cuanto a s·.\ m'igni 'tUd absol•J ta 1 y porque una p:irte de lo 

que acumulan va en fer::::'" o.e 3ularir.»:.~ a nuevo~ o·breros. Pero el au-

mento del consumo O.e los capi ~oi.list1u; e::; Un'- p:-oporci6n decrecien

te en relaci6n al aumt>:.:c total de la plusvn:í:i, lo que quiere de

cir ciue ln ac·1mul:ici6n crece m;'.;s rripict''mente y, por otro la.cto 1 l.a 

p::.rte que se ac..:m•1la en salu:-ios, aunque aumen"ta absolu te.mente 1 

disminuye en relación con el tot.ll de ln acumulnci6n, a.ebido a·, 

crecimiento de la corr.posi ción or¿;:~ni ::a del ca;:i tal. .lle aquí se üe

ri va. que el consumo Je ar:-:plÍll más lentamente que l" ;:i::-oducción y -

esta con-:.ra.dicción e:-.1".:re el :rit:--.o de crecimi~nto del consumo sol-

vente y el ri t1Jo de creci1'.iento de· 1'l prod'..lcción es otra de las 

causas eopecí:'icao que df'.11 lucc.r a las crisis económicas el.e super

producción. 

Otra caust. eapecíficu reside en l;.;. permo.nente ruptura de las pro -

porciones QUe deben existir entre lao diversao ramas de producci6n. 

Para que todus las merca:1cías pued..Un ser venüidas con ganancio. es 

necesario, ude~ás, q~e lao masas trabajao.oras que acl.quieren medios 

de vid.a ten¿¡an siempre el poder adquisitivo su!'iciente, el que ha

ya un equilibrio entre las ramas, entre la oferta y la demanda so1, 

vente. 
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Pero los capitalistas producen de espaldas al mercado, aua múlti

ples planea individuales conllevan desequilibrios que no siempre 

se compensan recíprocamente y ello implica que se produzca mucho o 

poco a.e los distintos productos, lo cual se lllO?.nit'iesta en precios 

de venta q_ue estarán por debo.jo o por encimu O.el precio a.e proa.uc

ci6n. 

La prod:.icci6n a.e las mercancías q~ie Be ve:l'l.e:-. por a.ebajo a.el pre

cio de producci6n tiende a reducirse y la de las que se venden pcr 

encima tiende o. aumentar. ~1 las coniiciones O.el n"'a.io eccn6m1co -

lwlumen de lus necesia.::..des d.e lo.; consum1:1cres, mSto:to:i de produ:¿ 

ci6n, etc.) fuer"'n inva1•iaoles o varfoo"'n muy d<> t::>rde en tarde 

las proporciones correcto.s Bería:; e:Jt1,,bl<?cida.s m:ís tarde o i;iás te!!!_ 

pro.no n travéo de las oscilaciones a.e los p.r<>cios de mercaa.o, Pero 

como e'.'.. pre> ceso a.e acumulhción capi tú:.:i.sta, le, sea. a.e plusvalía, 

lG. necesiá.au a.e reci'..lclr los costos, il:l_;:.i.h?St::.. po:::- la CCID!Jetencia y 

po:::- las pro:;::i?.s cri9is 1 etc., ll!"V<l!l a b constante introa.:.icci6n 

de nuevoc p:•ocesos tecr:o16,"'.'icos, nuevos métodos en la. org-.ini:mcion 

del trab~jo, etc. aumentando la productividad y rompiendo inceoan

te y continuamen;e las relaciones de valor entre las diversas mer

cancfo.s y lF. proporcion;ilidad que debe nuber en:re los diversos 

sectores, como la magnitud d.0 la O.e;i;rmda solvente se modifica per

manentemente, etc., se nace completa.mente imposible que en una ec~ 

nomía espont~nea como la capitalista, pu:·d.a existir un equilitrio 

econ6mico en:re sectores, rai"ªº' etc. 

Así, por ejemplo, si los capitalistas O.el vino sobreestiman la de-
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manda de dicho producto y lo producen en exceso, por encima de lo 

que el mercado puede asimilar a precios rentables, BU precio de 

venta descenderá y loa productores se verán precisados a reducir 

la producci6n de este artículo y en consecuencia se verá dieminuí

da su demandn de fu~rza de trabajo, de uva, de combustible, de 

transpo:·tes, etc. 1 lo que traer,1 un.a interrupci6n de la producci6n 

de vinos y C1e uva, es deci!, se dará umi crisis en la vit.ivinicul

tura extendiéndose ésta a otras ramas que estén relacionad.as, por 

ejemplo: la del vidrio, la productora de envases, etc. ~l exceso -

de proiucci6n en una rama, r.ifecta a mucnaa otras, sobre todo a las 

qut> le suministran los mt>dios ue producci6n, paralizando o rt>du -

ciendc 1:.:. :;iroducciór. en lan mimr.an, lo que a su vez repercute en -

otra serie de ra::-.as y así suce:;ivamente. 

ásta des:;iroporcion'."li<lad, que es un factor que origina las crisis, 

se debe al car3cter anárquico y sin plan de la economía capitalis

ta. ¡, mediela que se uesarrollan lor; monopolios, los aruerdos entre 

ellos, y la intervenci6n uel estauo en los arr~ntos econ6micos 1 la 

anarquía se ve atenuaa.a y t>llo influye, como es natural, en el CU!, 

so de 103 ciclos económicos. 

B) Las crisis agrarias 

~iste1• dos tipo::i a.e crisio agrarias: .J.as que son simplemente una 

parte o.e las crisis cíclicas, un::. manifeataci6n de éstas en la 

agric,ü t.;:'a, que no corresponden a las cíclica.a y que tient>n la ~ 

culi:iridad de et>r m:'.:s prolon¡:radas y de no producirse peri6dicamen

tt>. 
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La vincula.ci6n existente entre la agricultura y las demás esferas 

de la economía, da lugar al primer tipo de criaia agrarias. Si la 

indllatria reduce au producci6n al desencadena.rae las orieie econ.§. 

micas, la demanda de materias primas agrícolas se verá contraída, 

dando lugar a una oferta en exceso o superprod~cci6n, también rel!_ 

tiva, de productos del campo, lo que traerá como consecuencia. la -

oaída de los precios de los mis~os, el arruinamiento de muchos ~ 

pesinos pequeños y medianos en este case proa.uctores de uva. lgual 

influ~ncia ejerce sobre la p1·od.ucción en la agricultura lf> redUc

ci6n de la demanda efectiva de productos agrícolas de consumo POP!!, 

lur, debido al aumento del desenpleo, la disminución del salario -

nominal, la gran canti:l.nd. a.e bancarrota.u, etc., que ocurren duran

te las crisis periódicas. 

31 see.:n'1.o ti"?o de crisis agrarirrn es provocado por las peculiari

dades de la agr::.cul t;.irc. ro;:i talista, que a.e tiempo en tiempo se ve 

sumiia. en es~as crisis cuya característica principal es la de ser 

muc!:o rn~s prolon¿:;adas que las crisis industriales, de dinero, etc. 

y que las económicas generales. 

Las causas principales que determinan esta mayor prolon(,-aci6n a.e -

las crisis a¡;rarias específicas son: en primer lugar, la separa -

ci6n de la tierra - propiedad y de la tierra - medio de producci6n, 

es decir, la exiatenci~ de la renta de~ suelo, haya o no crisis. -

El capitalista arrendatario debe pagar la renta aún cuando sus ga

nancias se hayan visto reducidas a un mínimo e incluso aún cuando 

no obten¡;a nineum:• ganancia, lo cual disminuye las posi bi.lidades -
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de las inversiones necesarias para superar la situación de crisis • 

.in segundo luGBr 1 el capital fijo en la agricultura, por reogla g('

neral, es proporcionalmente inferior que en la industria y el pa

pel que juega su renovación en la salida de las crisis es, por tan_ 

to 1 menor en la primera que en la ae~Jnda. ~'n tercer lugar, los P!t. 

queños aé)I'icul tores, tr..1yo peso específico en la producción agríco

la e:i muy grana.e por lo ~neral, tienden a proelucir en tie:npo de -

crisio incluso mús que antes, a oosia de todos los sacrificios ne

ces.:i.rico, coi; viotus a compenmir ccn una mayor cantidad de produc

tos l<l cní::'.a de 101 precios y poder pa~;ur ad lo. renta y las demás 

deuo.c.s que contraen, evl tand.o pe raer ir.a parcelas que cultivan. 

Con ello agud.izan en lugar de a tenuc.r el p:::-o't:letm de la superpro -

ducci6n a¡;TÍcola. 

La;i criois u.¡;rarias ccn ::iá:; cor;;pll'j:rn que las crisi::; industrlal!.'s 1 

porque: 

a) Hientras la indu::itri:. trabaja casi por compll'tO p¡;.ra el m!.'rcado 

y sobre bases ca.pi ta: is tas, la agricultura sólo trabaja. parcial 

men ~.e pura '?l mercado y en gran medida sobre bases no capi tali!, 

tas. 

b) En la agricultura está prl'sente la renta del suelo. 

c) ~ la in~ustria, po~ lo general, la producción es ininterrumpi

da y con ciclos cortos, mientras que en la agricultura los ciclos 

de producci6n son más largos, en gran cantidad de casos de un -

año y más, ciclos que, aelemás, se ven interrumpía.os muchas veces 
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port.:.~nci:~ i."-~:·:.:. l(.!. i:-:d.ustria, etc., etc. 

598. 3cLi'.o::io.l O::be, L:i S::1b:!1LJ., 1Si7ú. 



CA.PITULO II 

DESARROLLO HIS'l'ORICO DKL CAPITA.LnlMO KN MIXICO 

"La historia del capitalismo como modo de produoci6n ee inicia en 

México a principios del siglo XX. ~l carácter rt>lativa.mente recien_ 

te de au dominio determina algunas de sus particula.rid.a.dee, como -

eon su difuei6n incompleta, la. oohexiatenoio. contradictoria. de di-

ferentee niveles de desarrollo y las soorevivencia.e de otros modos 

de producci6n". ( 1 ) 

La producci6n ca.pi tali e ta e o lo. f'orma imperan te de producir a la -

cual ee subsumen toda.e la.a demás forma.e de proctucoión y ea el fen..2, 

meno universal que cara.eteriza. el modo de vid.a en la actualidad de 

manera general. 

"La historia. del ca.pi ta.lismo en México, como en otra.a partes del -

mundo, ea la historia. de la. transformación de los medios de produ_!?. 

oi6n y de la. tuerza. de tra. bajo en mercancía". t 2) 

Para. poder comprender este fen6meno ea necesario remonta.rae a. doe 

momentos; el primero definido por la tra.neform~ción de la. economía. 

natural en economía. mercantil en economía capitalista.. (3) 

La economía natural como forma. de producción, ae cara.eteriza. por -

1) Semo. &. Reflexiones sobre el capitalismo monopolista. en México. 
Historia y t;ocied.a.d .No. 17, 1978. pp. 26-é!.'(, 

2) Idem. p. <!6 
3) Acerca. de la. llama.de. cuesti6n de loe merca.dos. U.I. Lenin. 
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la homogeneidad de eua unidades eoon6micaa, en las que se efectua

ban desde la elaboraci6n de lae ma teriae prima e hasta la termina -

oión completa del producto que ee destinaba al consumo, La e cono -

mía natural no requiere de un mercado para satisfacer le.a neceeid& 

des de la sociedad porque los intercambios no se han generalizado 

y por ende, la ley de-1 valor no rié,"l'. 

Bl desarrollo de las :fuerzas productivas y le.e contradicciones pr.2., 

pías que encierra esta forma de producir conllevaron a su destruc

ci6n1 la divioi6n, la divini6n social del trabajo y la especializ~ 

oión de los productoren permite la transformación de la economía -

natural en mercantil. 

La producción mercantil se caracteriza por la existencia de produ~ 

toree privados dueños de eus medios de produccion, especializados 

en función de la división del trabajo, en la elaboraoión de un de

terminado producto, por el carác•er mercantil que asume este pro

ducto y porque los intercambios se hacen con arreglo a la ley del 

valor. 

Con la división social del trabajo y la especialización en la pro

ducción, paulatinamente se van separando de la agricultura distin

tas ramas industriales; la industria transformativa se sEC>para de -

la extractiva, siendo este proceoo base para la separación entre -

ciudad y campo. l4) 

4) Bl desarrollo del capitalismo en la agricultura. V. l. Lenin. 
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&l auge de la divis16n social del trabajo conlleva a la oreaoi6n y 

ampliaoi6n del mercado interno, dando paso al miemo tiempo, a la -

transformación de la economía mercantil en economía capitalista. -

Bata se caracteriza por la separación del trabajador de sus medios 

de producción, teniendo éste que recurrir a vender su fuerza de 

trabajo en el mercado para subsistir. Dentro de la agricultura, el 

proceso de desarrollo capitalista es más lento debido a las condi

ciones concretas en que se desenvuelve el proceso de producción. 

La agricultura se desarrolla en un medio natural, físicamente limi 

tado, sujeto a un proceso ve&etativo el cual a lo mucho ae puede -

abreviar, no así eliminar con el avance de lae fuerzas productivas 

mientras que en la industria por desarrollarse en un clima artifi

cial y sin tener límites físicoo ea más fácil modificar Clichas con, 

diciones. 

En la agricultura por esas condiciones naturales y por el proceso 

vegetativo, el tiempo de trabajo {período en el cual la fuerza de 

trabajo interactúa con los medios de producción, es más corto, 

mientras que en la industria el tiempo de trabajo y el tiempo de 

producción tienaen a coincidir. Por esto, es que la rotación del -

capital va a ser más rápida dentro de la industria que en la agri

cultura. Aunque no por ello se puede decir que se valoriza más ca

pital en la industria que en la agricultura. 

Al incrementarse la composición orgánica del capital de la agricul 

tura ésta tiende a desplazar tanto en términos absolutos como rel!, 
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tivos a la poblaci6n agrícola pauperizando con ello a grandes ma

sas de eota poblaci6n las cuales emigran a formar parte del ej~rci 

to industrial de reserva; mientras que ~n la industria el increme11 

to de la composición orgánica del capital trae como consecuencia -

un desplaza.miento de la población industrial en ~rminos relativos 

y un incremento en términos absolutos. 

Por último señalaremos un elemento para comprenaer la distribuci6n 

del plusvalor a nivel del agro. Las ganancias extraordinarias den

tro de la. ai:;ricultura se producen de manern permanente; en la meaj. 

d.a en que éstas son proiucto de las distintas fertilidades y ubi~ 

ci6n del suelo. Con el desarrollo de las fuerzas productivas lo 

más que se pueae hacer es disminuir ese guántum de ganancias extr~ 

ordinarias pero no eliminarlo. La propiedad priva.da de la tierra -

va. a permitir que estas ganancias extraordinarias se transformen -

en renta diferencial. ~sta misma propiedad territorial va a ser la 

causa que permite la existencia ae la renta absoluta del suelo, pe!_ 

mitiendo ello, que el precio de mercado comprenda un remanente por 

encima del precio de producción para la peor tierra. 

11.Bll estado ha jugado un papel de gran importancia en el desarrollo 

del capitalismo mexicano. Ha sido el instrumento principal utiliz~ 

do por la burguesía para promover la a.cumulaci6n ae capital nacio

nal y su propia transformación, de una burguesía agraria meaia, en 

una gran burguesía industrial y 1'ina.nciera". ~4.1) 

4.1) Semo, ~. p. 28 
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Tanto las relaciones jurídicas como las formas de estado no pueden 

comprenderse por oí mismas t ••• ) sino que radioan t ••• ) en las co.!l. 

dicioneo materiales de vida l•••J• El modo de producción de la vi-

da material determina el proceso de vid.a social, política y eepir.!, 

tual en general. l5J 

Las leyes de la economía capitalista determinan el contenido esen-

cial de la política económica. ~e la natJraleza autolimitativa y -

cíclica de la acumulación de capital la que condiciona las moa.ali-

dades de la intervención eotatal en la economía y por supuesto, en 

todas las esferas de la vida social. 

1131 sector a¡;rícola fue una de sus bases, desdoblado en un polo ~ 

námico en el que prácticamente se generalizaron las relaciones ca-

pita.listas de producción, y otro polo donde han predominado el mi-

nifundio y la pequeña explotación familiar. Su conjunto este eec-

ter respondió a las exi6~nciae del capitalismo iná.Ustrial, preve-

yéndolo de divisas, materias primas, alimentos y mano de obra. La 

prov:i.si6n de alimentos y mano de obra por parte del campo, al com-

binarse con un estricto control sobre los trabajadores industria-

les a través de loa sindicatos, hizo posible una regulación sala-

rial claramente favorable al capital, al mantenerse un régimen de 

salarios bajos con un crecimiento real siempre inferior al de la -

produ cti vid.ad de la indu o tria". t 6) 

5) Marx, Carlos. JU capital v. 1. s. XXI p. 38 citado por Spagñolo, 
A: "Acumulación y crisio ••• " en Teoría y Política No. 1 p. 1!;>. 

6) Ayala J. Blanco J. La crisis económica1 evolución y perspectivas. 
González P. México Hoy XXI. 1980. p. 44· 



" ••• lD. poder ca pi taliata es el gobi!!'rno de la aoumu.J.aoi6n de oapi 

tal, de la competencia y de las leyes abstractas, impersonales, 

del estado que proporciona y defienden un marco legal para la acu-

mulaci6n de capital y la competencia", t7) 

"La estrategia mexicana para el desarrollo, hasta ahora, ha triunf~ 

do porque la evolución sociopolítica del país ha apoyado, más que 

obstruido, las políticas vJblicns y las respuestas del sector pri-

vado destinadas a acelerar el crecimiento. ~ diversas ocasiones, 

otros países latinoamericanos hnn adoptado po.J.íticas similares; 

sin embarca, por lo general esas po.J.íticas han caído víctimas de 

las presiones políticas y sociales que en México han sido mejor -

contenidas. ¿Por qué México ha triunfado en donde otros han 1'raca-

sado'? te) 

~ata naturaleza deriva del caricter contradictorio de la producci6n 

ca pi to.lista, Coco sabemos 1 la. producción capitalista es también pr.2_ 

ducci6n y reproducción de las contradicciones valor de uso - valor, 

trabaje privado - trabajo social, trabajo concreto - trabajo abstra.2_ 

to, proceso de trabajo - proceso o.e valorización, compra - venta, -

producci6n circulación, etc. Las posibilidades de crisis existen -

formalm<?nte en t¡¡.nto q_ue loo aspectos contradictorios, complement~ 

rios y di?finidos a partir de cru :midad interna, se autonomizan y -

7) Goran 1 Tberborn. La política del capital. Cuadernos políticos -
110. 22 oct. dic. 1979 p. 10 

8) 3ansen r.d. La. política. del deaarro.J.lo mexicano. &J., siglo XXJ.. 
19tl1. p. 96. 
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"au unidad interna se mueve en medio el.e antítesis externas". t9J 

Batos aspectos contradictorios se expresan a través de la producti, 

vid.ad social del trabajo - expresión del desarrollo el.e las tuerzas 

productivas - y la tendencia a la baja de ln tasa de ganancia en -

que aquel se manifiesta. 

Loe incrementos de la productividad, que se imponen como necesiC1ad 

al capitalista indiVid.ual para apropiarse ne pluovalía valor extra 

tincrementando por eota vía, la diferencia entre el vnlor social y 

el valor de au mercancía; dicha diferencia se manifiesta como dif!'.. 

rencia entre el precio ne producción oocial y el precio de prod.uc-

ci6n individual) ee reuliznn siempre a costa de aumentos en ln 

composición técnica, y en conseC'..iencia, en la org.ínic:i. la través -

el.e la mediación de los valores de los componentes de la prod.ucci6n). 

Por el comportaoiento inverso de la tasa de ganancia en relación a 

la masnitud de la composición orgánica, los incrementos en la pro-

ductividad del trabajo repercuten por tanto, en la tendencia a la 

baja de la tasa de ganancia. 

Como el mecanismo del incremento de la masa de benef'icioe al que re 

curre el capitalista para contrarrestar una tasa de ganancia menor 

sólo se obtiene a partir de la extensión del proceso de acumulación 

la contradicción entre el desarrollo de la productividad del trab.!!:, 

jo y la caíd.a de la tasa de ganancia deriva en la tendencia a la -

9) Cfr. River11 R. Miguel A.: v'rítica a "México, hoy'': una concep
ción reformista del capitalismo, el estado y la lucha de clases 
en el México actual. 
Reviata, Teoría y Política !lo. 4 p. 116. 
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eobreacumulaci6n de capital y por ende, de mercancías ten tanto 

éstas no pueden funcionar como capital). La plétora de capital in!;!_ 

tilizado se refleja, a su vez, en poblaci6n desocupada. 

"La dinámica y la forma que adopt6 el creci:niento capitalista de -

México a partir de la décad.a de los cincuenta, crearon las oondi -

cienes en el actual decenio ~10') para el surgimiento de una crisis 

de reali~aci6n. ~in emoargo, dado el predominio de las entidades 

olieop6licas y la acci6n compensatoria del 3stado. ~ata crisis se -

ha e:rpresado no como una sobreproducci6n de mercancías sino, :runda-

mentalmente, como un aumento creciente ne capaciaan proa.uctivn oci.2_ 

sa acompañado de una inflaci6n sin precedentes". \ 10) 

"Pero este mecanismo contratendencial - la ampliaci6n del proceso -

de arumulaci6n - actúa la prof'und1zaci6n del descenso de la tasa de 

ganancia y desemboca en una crisis ne sobreproducción, ya que la 

acumulaci6n acelerad.a desarrolla una mayor composición orgánica del 

capital al favorecer el proceso de concentración y centralización -

del mismo por la eliminación de pronuctos nirectos, proceso que se 

da a través de un agudo mecanismo competitivo. l11) 

Las crisis de sobreproducci6n en que concluyen periódicamente las 

contradicciones del modo de producci6n capitalista son, a la vez, 

10) Ayala J. P• b3. 

11) Cfr. Spagñolo 1 A.: Acumulaci6n y crisis: Notas en torno al 
eclecticismo: apuntes para la reconstruoci6n te6rioa de un ar
gumento de Marx. 
Revista Teoría y Política No. 1 abril - junio de 1980, 
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l'l mecanismo que permite 11olucionar temporalmente las oontrad.iooi.2, 

nea del sistema, elevándolas a un plano más elevado y reetableoie.a, 

do las condiciones de la acumulaci6n. ~llo, porqu~ permite lograr 

periódicamente una mayor productividad del trabajo al eliminar 

aquellas í'irmas que desperdician trabajo social y al hacer posible 

una alza renovaciD. de la tasa media de ganancia tpor medio de una -

deavalorizaci6n del capital y un aumento de la tasa de plusvalía). 

De allí que la crisis de sobreproducción sea también una "crisis de 

depuraci6n" • t 1 <::!) 

La obra re¿;enerativa de la crisis y los requerimientos de la acum~ 

lación de capital a lo larca ue sus rases hacen necesaria la meui~ 

ci6n estatal, principalmente a travé:i a.e la política económica. 

Por la dinár::iica de los acontecimientos políticos y econ6micoa que 

siguieron a la devuluación, sacre todo durante 1~77, tal parece 

que la opción, quizá no esco~ict..• sino imp~esta, apunta en la dire.i:. 

ci6n d.e un r:iodelo de ctes:?.rrollo neoliberal, que corresponde pun -

tualmente con una remodelaci6n del oraen económico internacional -

del área capitalista, contexto en que las economías latinoamerica

nas de desarrollo intercambio, como la Ar¿;entina, jueGun un nuevo 

papel. 

Para que ello fuese realizable, era necesario que se remodelara El!!. 

te todo la política económica, ahora bajo una óptica de tipo libe-

12) Cfr. !>!andel, .!J:,: JU capitalismo tardío • .í:ra 197Y p. 403. 



42 

ral, en el sentido de hacer que los mecanismos de ajuste de una 

economía de mercado operasen en forma automática, de manera que 

fuesen las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda, las que d~ 

terminaran las asignaciones de los re~~rsoo, precios, salarios, ti 

po de productos, etc. Así se da marcha atrás, ante la crisis, a 

loa mecanismos de estímulo que dictaba la teoría keynesiana en la 

cual el papel clave lo juff-lba el estado. 

La imposici6n de un modelo de desarrollo de tal naturaleza ha re-

querido en muchos países la. tinoamericanoo de la. existencia de red 

menea militares". \ 13) 

"• •• Las configuraciones que asume el poder político depena.en en -

gran cedio.n lle las tenllencias y ciclos lle la economía capitalista". 

l, 4) 

Las propias peculiaridades nacionales del desarrollo del proceso -

de acumu1aci6n y de 10. lucua ae clases moldean lesto ea, ini;roClU -

cen modificaciones no esenciales) en este contenido y las i'ormaa e 

instituciones economicas y superestructura1es \dentro de éstas Ú1-

timas, las l'ormas de Estado, del Derecho y de la ldeología) a tra-

vés de las cuales se manifiesta ltal contenido). De allí que la 1.2, 

gica de la acumulación capitalista a61o concierne formas ae istaao 

13) Ruiz N. P. Desequilibrio in:terno y Política ~conómica en loa -
setenta. pp. 382-383. 
Inveati¡;ación 3oon6mica 150, octubre-diciembre de 1979. 

14) Therborn, G. ldem. p. ·¡. 
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y políticas económicas burguesas en esencia. 

11.lll presidente de la Madrid hizo pÚblicae lae medict.a.11 centrales 

que orientarían 11'.l política econ6mica a partir nel segunClo semes -

tre Cle 1~ti?, a las que é.L mismo denomin6 "reformas estructurales -

radicales", que enunciamos a continuación: 

1. Heduoci6n del gobierno federal y del sector paraestatal por la 

vía Cle lo. Clisminuci6n del gasto corriente. 

2. Apertura del comercio exterior por medio de la suotituci6n de -

lo::J perr.iiaos de importación por o.ranceles, 

3, .Ssto.blecimiento de un tipo de cambio flexible. 

4. Elevación de los in(,Tesos fiscales mediante el aumento de la r!_ 

caudaci6n y de combatir la evasión de imp..iestos. 

)• Fortalecimiento a.e la intermediación financiera. y asignación S!_ 

lectiva del crédito a lao activicL"l.:l.es prioritarias". l1)J 

iH objetivo Último, único y fundamental de la producción capitali.!!, 

ta no es la proCLUcción de valores ne uso, sino .La proa.ucción de ~ 

lor y plusvalor. ~ el sistema capitalista de producción, el proc!_ 

so de producción es "un simple medio para la valorización del cap!_ 

tal desembolsado" l 1DJ y el capital y su autovalorización, el pun-

to de partida y punto terminal, el motivo y objetivo de la produc-

ción. 11La producción es sólo producción para el capital y no a la 

15) Reporte de coyuntura. Centro de estudios de la economía nacio
nal P~UH. Jlúmeros 10-1~ Julio de 1~0) P. 11. 

1bJ l·!o.rx, Carlos • .1$1 Uapital. FU~. T. lI p. 53. 
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inverao. 11
• l 17) 

"La.a concesiones y reformo.a a favor de las clases explotadas en la 

sociedad burguesa s6lo pueden aer e3erciaas con apego a la racion!_ 

lid.ad que deriva de las propias leyes de la acumulación capitalia-

ta, impuesto.a en parte por la necesidad histórica ae la burguesía 

de reproa.ucir las relaciones sociales de proa.ucción, su ejercicio 

no deberá obstaculizar las propias baseu de la acumulación ca.pita-

lista, ::h el re1'ormismo lleg--.1.ra a connti tuirse en un obstáculo el 

proceao de :i.cumulación de capital, la burguesío. buscaría su austi-

tución por otro equipo burocrético para reotablecer las baaea de 

la racionalidad capitaliata, recurriendo, de oer necesario, a la -

utilización de la fuerza pública, en lo. que, en Última instancia, 

es el sostén a.e l<:i dominación ca pi tali'3t!l de la sociedad", ( 18) 

:::lespuéa de los años treinbl'.i se puao en vi,;;encia u eaca.la interna-

cional la políticz, econóoica denomilmda l'.eyne'3iana pero el desarr~ 

llo cupi tali3t!l de la pos¿;uerra culmina en la primera mitad de la 

décude. de loa setentas en unu profundr. crisia, que repercutió de -

tres cuneras en la política económica estatal: 

11ila.sta los aiios treinta del presente siglo, los sectores d.e la ec~ 

nomía mexicana eran, por orden de su import:incia: 

1. El imperialista hipertrofiado 

17) Idee. v. VI s. XXI p. 310 citado por Spagñolo op. cit. p. 13. 
18) Cfr. Rivera R.: op. cit. p. 1). 
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2. Lae ~mpresas medias de capital mexicano 

3. fil eatutal 

4. La pequeña producci6n mercantil 

5· Slementoa - todavía poderoaoe - de relacionee precapitaliatae. 

No e:ti.stía aún un aector monopclista mexicano; el estado no había 

afirma.do su papel rector en la. econo~ía, ni estaba. en proceeo de -

desaparición loe resto~ preca.pita.listae. ~e a. partir de 19J5 1 cua!!. 

do se producen los cambios, que ~alminan hacia 1960 1 con la nueva 

combinatoria de loe diferentes aectorea". \1YJ 

Pricero. Sn la cri:iio del Keync·silinimno. :n Keynesianismo partía -

de la idea de que loa gusto.i eut,itales rraeden compensú.r la "deman

da efectivu." ta.nto positiva \incrementqndo una demanda efectiva 

muy pequeña con la. demanda G~nerada pe~ el eotado mediante el incr~ 

mento de lo¡¡ ¡sastos eet¡¡t:i.les) co¡;¡o nebl'tivamente \contrarrestando 

una demanda efectiva muy grande del ~mbito privado con una reetri.2_ 

ción de loa eg-resos estatales). EasaJo en la euposici6n de que el 

sector priv~do respondería. a las eeñalea estatales en el ámbito de 

la deca.ndu. efectiva con reaccionc>s de conjunto \en virtud del efe.2_ 

to multiplicador de laa inveruioneeJ 1 el ~eynesianiamo se precipi

tó en la crisis cuando el sector privado no recpondi6 a lae políti 

cas esta.t~leo con reacciones de conjunto einc con aumentos de pre

cios lpo3ibilitadoa por 102 alto~ niveleo a que había llega.do la -

concentración y centrali:mci6n de ca pi ta.l). 

19) Serna. ~. Idem. p. 27. 
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"La concentraci6n y cen tra.lizaci6n de ca pi tal ha llegado en México 

a un nivel muy elevado. Rn el 75~ de las ramas industriales, loe -

grandes establecimientos determinan el funcionamiento del conjunto 

d~ las empresas. Rn promedio, la.a cuatro empresa.a principales gen!. 

ran el 42.6~ de la producción de cada rama. Unos treinta poderosos 

grupos dominD.n totalmente el comercio 1 empleando a miles de traba

ja.dore o en cientos de GUC'..;rs:i.les • .lJo!.lcientas empresas de aervicioa 

controlan esa rama importante de la economía que cuenta con más de 

150000 ectc.bleciiniento;i", ~2u¡ 

Segundo • ..:Sr! la criois i<.>l .;;Jt"do in terwncioniut:i, tal y como el -

;~eyne::;fanisi:o lo concebía.. La contr::idicci6n existente entre la cr~ 

ciente n0ce:iidad intervcncioniot¡¡ estt.ti•l y loa limi bel.os medios -

dioponibles 1 había ¡¡ido mi ti¡;-"d.::i. mediante el endeudar.iiento tde ca

rácter e::.terno, prin ciprilr.ien te). Pero la crisis e con6oica incia.e -

en el advenir.iiento de la crisis fisc~~, y con ella, en la crisia -

intervencionista del .:>~t:i.do, al hacer coincidir por un lado, la n!_ 

ceoidad de acrecentar el ~otencial de intervención del Sstado 

(puesto que, con la crisis económica, la• demandao al i"isco se in

crem,;>nt:iron por concepto d.e mayore a medio a subsidiarios al fomento 

econ6üico 1 subvencionE'n a los desempleados y otras re¡;ulaciones e!!_ 

tatale~-soci~les producto de la lucha de claaes) al tiempo ~ue loa 

ingreaos eJta.tales se redujeron (~ causa del desempleo, de la re

ducción del increso y de la¡¡ ganancias, etc., producidoa por la 

20) Ideo. pp. 29-30. 
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crisis referida), y por otro lado, el encarecimiento y el end.urec,i 

miento de las condiciones en que se otorgaba el oréd.i to {a cense -

cuencia de la enorme elevación de los pa11ivos mundialE'11, la rece -

ei6n, el encarecimiento de loe energéticos, etc). 

11 
••• Deode que existe el .O:stado intervencionista se habla de la cr,i 

sis del estado fiscal, pero ésto. sólo cobra validez en la crisis -

económica, en la cual, precisamente tendría que ser movilizado el 

potencial C.e intervención del est'-l.ao intervencionalista, paraliza-

do trñcicarJente por la pro.;:-ia crisis". \¿1) 

11 
•• • L.J. deud..:l pÚblicJ. extern~ r:: .. ci:Jtra incre~¿antoa extraordino.rioa 

entre 19'13 y 19/b. Ha~to. 1972 el endeudamiento neto anual del seo-

tor público apenas rebasaba loo 500 millones de dólares; en 1973 -

la cifra eo superior a los 2000 millone::i; en 1974 el incremento de 

la deuda s-::> aproxim& a los 3000 y, en 1975, es de alrededor de 

4500 millones de dólu1·e:J. :;).ir,.r:te e¡¡te período, la tasa de incre-

mento pro;;¡e-dio anual de la aeuda es superio1· u 40)ó11 , ( 22) Pasando -

alrededor de los 110 000 millones de dólares para el 1er.trimestre 

Tercero. 3n la tendencia a la implantación de un nuevo paradigma -

de políticn. económica. Como consecr.iencia de la crisis económica de 

los setent"'s y sus repercusioneo en la.PGlítica económica e inter-

21) Alvnter, E. Política 3conómicu y Urisis. 
Cuadernos Políticos No. 2¿ para todo lo que en este artículo -
se escribe sobre la. crisis del keynesianismo y el advenimiento 
del monetariamo, compárese con e11te a.utor, principalmente en -
laa páGinas 23 a la 31. 

22) Ruiz N. P. p. 379. 



vencionista del eatado ya señaladaa, los mecanismoa del mercado 

mundial empezaron a poner límites a la política económica vigente 

en términoa del monto de endeud.amiento posible del estado, del po

tencial intervencionista de la política monetaria, de descuento, -

de merc:.i.do abierto y de mínim'~ rei;erva. Grc..cio.s al poder adquirid.o 

por el capital fin&nciero im;.,eri:;.li~tu en •¿•l rne1·cad.o mundial, el -

sistema internacional de instituciones fir~:.tnciez-~;j a. au. aervicio 

(princip,:;.loeute el FKl) ..J~ he.. co!~.v2::.·tid.o, c:.:.d..J. v~z ruás en el tran~ 

curso el.e la crisis, en un meii0 decisivo de tro.3lado de una políti 

ca e conór;.i ce. res tri cti ve., no J:eynesiana, con tri bu;¡•endo así a la. 

unifi~citn de los ti1'ºº de polÍtic'.l. econó1:iico;. en loa países ca.pi-

talio to.o. 

Acere~ d~ la deud~ externa 

Pri:r~er::.. cr:.:::-tc.. Se i1:.forc;i.• que ¡;o::.· lu ¿;r¿,:.n cJ.zi¿;.:.:. qu~ representa la 

deu&:. \entonct>s de ·¡o L1il 1r.illone.:i de dÓlá.rea), el gobierno solici 

tó y obtuvo de la b;;.nc::i intern .• cion<~l un'-1 prórro¿;a volunt"-ria de -

~u d.ít:.a 11 p:i.rc. pode:- cu.brir s~1D veucL·;.ii:nto~ 11 • ~e ccnaid.ero. necesa-

rio pl;..n ·,e .. rle :J. 1:: b:.i.ncu inter;1acion:il unJ. ree str;..:cturaci6n de t.2_ 

d:i. lr.. d<.>ud.::. e):tt>rn:.. p:>.r:.. -¿ue cie "i::iejore sustc.ncialraente su estruc-

tura C.e v~ncimiento". 

Se¡;undc. c:.rtr... Se bc'c::i::::o. que en 1984 un sector público depender~ 

menos ú.é'l financi..,mien to exL>r:.c ne> to :.· que se nan logra.do buenos 

re:iul t:.i.a.oz t>n lo. reestructurc.ción de L. deud:;. eiterna el.el sector -

priv..:.C.o. •¡\ .. i .. bién se indica que "se h<lrán esfuerzos por aumentar la 
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u tili::aci6n de crédi toa de insti fu cione¡¡ financi:-ras mul tila tera -

les y de líneas de crédito oficial, a fin de continuar mejorando -

los plazos y las coniiciones de la deuda pJblica externa y evitar 

recurrir i;.l financio.miento ext:-rno a corto ]!lazo". 

Tercera ccrt: .• l>quí se BOJ tiene que en l"- su:;ieración de la criaie 

de 19tJ~ y en la nor¡¡;¡_.li~:.ción de> lLl.:J relacione:> con el exterior lo. 

r~eotrttcturi::ción de la C1·2u:!.:.:. e:·:tern~¡, hu sido nu~J icport~nte. Se i!!, 

forr:in que la deua..:, públicr, :jo:- rei:structu:·"r es de 4ó500 millones 

de d61L.reJ 1 qu? inco::-;;ora créditos con vencin.ientos compren:iidos -

entre 19üj y 199u. Tacbién se i.'.::i.ic:i. que continuó con lü. reeatruc-

de inte:rccción d..e sujeto;,-¡ econó: .. ico.J, ;;e er.cu:?n~ra, en principio, 

en e-:¡uilib:::-io, y ,µu~rJ.~ t~bun:lono.rlo a nus pro?ios mf:"a.ios, conducir 

en coniicion~ s o.e C1.eJeg_uilib=io c. r.uev~is si tun.cione~ equilibra.a.as; 

toa.o ello ::;re<.ci<10 al co1:i;.,orta1r,ic>nto de le. ra.cionali:lad burb'lesa-

ca pi tt:.list;.i que seb""UÍ!l por el principio de lo. rent¡¡_bilidnd máxima, 

y ;.¡iempre que las conU.icioneD de los sujetos econ6micos no estén -

sujet::.::i c. :-c-:.itriccione;; "innecesa.1·ias 01 
•• n recbuzo de las interve!l 

cioneo políticao en el :nee<inismo del mercci.Cio implics. para. esta CO!!, 

23) Reporte de Coyuntura, Centro de .'>Jtudios de la tlconon:ía ,N¡¡,cio
nal. PSUi:; ~iúmero 12/primera quincena de abril de 1985. 
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cepci6n1 no sólo recluir al Satado en las políticas esencialmente 

de orden, sino también limitar las acciones de loa sindica.tos a 

reinvindicaciones salariales que no deberán sobrepasar el límite 

de la productividad C1el tra bi1 jo. 

b) En la política económica, en el abandono de la política fiscal 

y la transición hacia la poli:ica monetarista. ~1 contenido econó

mico del ~onetariamo es que en el incremento de la cantidad de di

nero debe ~er proporcional al g-~cto deexpansi6n de la economía, 

mác :ma tesa de in:'lación e-:x.cluida pero que ti:mde a reducirse. 

Y au!lq"J<? r:o 3e pln.nt~o. :¡ui.: 21 3:1t!!.·.io no ~ena tener nin¿,--u.na ingt:~reu. 

cia en la econo:iía \puesto que no se µuedc..n soslay:<r las ins'..lficiea 

cias sociale:; y la acción le¡;i tim::.dora. a.e la política est:i tal), los 

gasto3 del ~3tado - se dice - no deberán crecer máo rápidamente 

que el r'otencial tot'il o.e L econo;r.ía. !·lee1Lmte ;nedid.as de políti-

cu conE't2.:oia, el 3..;t:.:io ·iE'b~ ciro..:nsc.:-ibirue, fund:iI:H.>ntalmente, a 

e~tablece1' el marco en i.>l cual pue~ realiza.rc;e la expanaión d.e la 

economía. 

c) .&! el terr.:-no político, en el eno.urecimiento de las formas de -

dominación política. La nueva polític;¡ económica implica que las -

reivinilicc.ciones obreras deben ple¿,<lr:oe completamente a lo.s e:r.:ige!!, 

cias de rentabilidad de capital, par:;, la$ ~uules el salario ya no 

es considerado principulmente como factor de demanda - como lo era 

para i?l planteami.:-nto Keyne!liano - sino como f:i.ctor de costos. De 

allí que p.:1.ra el paradi&'1lla neoclásico - monetarista sea racional -

la reducci6n salarial mediante la reducción del salario efectivo y 
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el énfasis del discurBo monetariuta en la neceaidad de la bÚsqued.a 

del incremento de la productividad y el eficientismo. 

&l automatismo del mercado en los términos planteados por el mone

tarismo implica, puea, el reforzamiento de la 11upremacía burguesa 

frente a los intereses de la clase obrera. Las características de 

la política económica monetarista se expresan condensad.amente con 

el concepto de au:Jteridad, que sit;'nificu la imposición de "una po

lítica económica de reatricciones y de ri;;or" ~24), que por 1m con_ 

tenido tiene a lu reducción de loo costou 11alariales, con la pre -

ten:Jión de> qu"' lC!. p.'lrticipr,ción del J~t"do en 1¡1 economía se res -

trinj::i. y de que la p:uticipación sJ.lario.l en loi;: inGTesos populn -

res se reduzco., con el resulta~o de que tanto inversiones como gn

nancius tiendun a incrt>men tarse. 

"Para 19tl2 el Índice nc.cion~.1 de prl'ciori al con:rnmidor re¡;i:Jtró un 

crecir.iic>nto ele 90.ts;c. El gobierno presentó par:i. 1903 el proceso in_ 

flacionario se som<.>t<:ría oin mirarr.ientoa basta que su nivel fuera 

de )U¡o. Sobre le. marc!w en pleno 19t!J, o.vizor:J.ndc. dificultades 

fuertes pura cumplir lo prometido, se rectificó y se dijo que la -

inflación llegaría a ser e.e 6ü;; en ese año. 1;0 ob.itante el trata

miento hecho que recibió el sistem~ ecouómico-reflejado por una -

caída del PIB de-5.2/ó, en 1983 fa inflación fue de tlo.e;~, eB decir, 

casi 21 punto~ arriba de lo prometido. 

24) Alvater, ~.: ldem. P• ~7• 
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••• Bn 1984, según cifras del Banco de México la inflaci6n qued6 -

en 59.2%. (25) 

Prioridad a los objetivou monetarios de un nivel estable de precios, 

de un presupuesto estatal y balanza de pagou equilibrados son los 

fineo manii'e:itados del monetarismo. 

~ste nuevo contenido de la política económica estatal produce nec~ 

sariam¡_>nte otr:.i.s 1·or•1:i.s el.e la política, al establecerse una nueva 

estructuración de las r•?l:;ciones entre la política y lu economía: 

"por un lado, retorno a la eccno~ia en el sentido de intento el.e 

una rep:::-octucción C1° l[J. prir..acín de la economía \ ••• ) y 1 por otro -

lado, tendencias de intet;ración pasiva el.el movimiento obrero y 

otras capas sub:.l ternus en la oociedad. 1 también med.ü .. nte una poli-

tica eatatal más represiva". 

J>e alli que los propósitou a.e liber~ción económica tiendan a identi 

ficar més con re¡;ímeneo autoritarios de nominación política, que -

con patrones más liberaleu cte la misma. 

l>e lo dicho hsta aqui, 3e d.esprena.e que la perspectiva del impulso 

de un capitalismo 11n:icionalistu 1 autónomo, democr8.tico y popular" 

que "reaponda a lus necesidades e intereses de las mayorías popul~ 

res" t;¿b) p:J.ra lograr imponer medidas y ao1uci6n a la.a contradic -

25) Reporte de Coyuntura, Centro de lilstudios de la Sconomía Nacio
nal. 
PSUJ.:, Núm. 9 (eopecial)/enero-febrero de 1985. p. 8. 

26) Cordera, R. y Tello, C: México, la disputa por la nación. 
a. XXI. 1981 p. 137. 
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cionea crecientea del capitalismo mexicano \como la desigualdad, -

la "dependencia" y el "panora..ma hetero~neo, de1mrticulado y pro

fundamente abigarr'.ldo d.e la formi.ción aocioeoonómica actual", (<!'() 

a travéo del manejo del apara.to del E~tado y de la política econó

mica. no ea más que un utópico y anacrónico proyecto burgués de a~ 

mulaci6n elaborado por los ideólo¿os de la burgueiiÍa monopoliota -

\la más atrasada, desde el punto á.e viota ca.pito.lista) y de 11ecto

res de la tecnocracia lig-"d¡;. de alt,-una forma al 3.itado y é,-Olpeada 

por la '.lf;Ud.eza del proceao de conce-ntraci6n y cen1.ra.lización de ca 

pi tal. 

liJ.cho proyecto no i.oma en cue!1ta, cteliberuci:1mente, que el ca.pi ta -

lismo me::::irono ea"t.á re¿:ido por ltiG leyes propia..i ctel modo de pro -

ducción ca:;ii tulist:;. y por los lími te1J que im¡,one ¡¡i,¡ in&erci6n en -

un proceso o:.mdial á.e :.cu¡;¡u:!..'.lción re¡;i;.to por el C<•pital monopolis

ta, al que por a.hora ue llienl.'' c_.c:..:i. vez m~¡¡ i:ientificacto con la t~ 

tal aumioi6n de los bliLO.o;; n;,cion:.les a loo intere¡¡e¡¡ monopólicos 

y con una política reu.ccionari::. 1:1'3.yor. 

3n ese-ncia, quiens>il ao;:itienen bl proyc>cto busc:m inyectarle una 

nueva vi "talid.ua. al ioistemc.. capitalista utilizando los excedente& -

petroleros ;; la orcJ.nizución de un frente amplio á.e i'uerzaa demo

crática¡¡ en contra del ca;;it.o.l oonopólico y por la rect.is"tribución 

del in&Teso, Esto, claro e&tá, sin alterar laa relacione11 de pro

ducci6n vigentes, e hipot.ecando la suerte ct.el movimiento obrero a 

las disputas in"terburgue¡¡a¡¡ por el control del aparato eatatal. 

27) Idea. p. 141. 
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A) Antecedentes hiat6ricoa de 1940 - 76 

1o. 1940 - 1960 

Durante el período de Lá~aro Cárienas se sientan laa base¡ insti~ 

cionales para. un firme desarrollo a.el capitaliamo en ~éxico, pero 

no es sino has"t;:. la a.éc~a.a a.e loa ai:o" cu¡;.renta¡¡ cua.na.o iie consol1:_ 

dan las rel'.lciones de proa.ucción capitaliijta en toa.os los ¡¡ectores 

de .La. e cono:nía. 

A lo lart~ del períoa.o 194U-1960 1 el Gector agropecuario contribu-

ye miot~ncialmente con el desarrollo induiitri:ll a través de trans-

ferencia::; de e:xceder.teu, y ¡¡obre todo oediante el aporte ca.uivo de 

divisas por la export:ición a.e p:-oduc"to¡; agro~cuarios, 11&-itr<> los 

años de 1934-38 y 1962-65, <>l producto ugrícol<l. en ~:éxico pasó de 

un Índice de 10Q, a uno c'.e 314"· \2bJ 

La inte~-ración del sector al desarrollo general de l~ acUl!lulación 

pasa por la ude~Jación de su proceso de trabajo, su proceso de va-

lorización, la comercialización y l¡,.s forma.a juríiicas a las nece-

sidades del desarrollo capitalista. industrial, que se resumen a lo 

larsc del período en: ±uerte ejército ino.ustrial de reserva, divi-

sas para importación de te enología, a limen too a. bajo con to para 

permitir salarios y costos deprimidos en las materias primas. 

28) López J, Bn torno a una estrat~gia de crecimiento agrícola. 
Inveotigación .:ilconómica 1·11, enero-marzo de 19~;, pp. 131-168. 
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La legialaoi6n política. agraria durante loe períodos de Avila Ca.m!, 

cho (1940-1946), Miguel Alemán (.1946-1952) y Ruiz Cortineo (1952 -

1958), estuvo dirigida a ofrecer toda cla&e de garantía.u a la gran 

propiedad terrateniente, la que se benefició de amplioe proyectos 

de irrigación, construcción de caminoa, créditos, bajos precios de 

insumos, semillas mejorada.a, etc. 

Dur::mte el ¡;eríodo seiíalndo no a6lo ae i'rem• el reparto agrario, -

sino que ade~ás, se dan la.a condicione~ para el desarrollo amplia

do de la concentración y centralización de ln tierra y recursos. -

J..sí, para 1960 sólo el o,,;o de los predios poseían el 30;¡, de la 

;tierra laborable, el 40;ó á.e la tierra de rie1,'"0 y concentraban el 

44¡; de la maquinarfo. 

Se modifi c;;. el patrón de cultivo diri¡;iéndose hacia productos deo -

exportación, pero incluso la proo.ucción de artículos básicos ~maíz, 

frijol, triGo, etc.) se desplazan geogr<ificrunente hacia loa cen

tros capitalistas del norte. 

ro-i cu::nto a. la propiedad de la tierra, se modificaron el Código 

Agrario y el 2·r Conati tu.ciomü, se aumeontaron los lín:i tes deo la. P!_ 

queña propiedad y se introdujo el derecho de amparo, entre otros -

cambios. 

Ju cua.nto al crédito, el dl'stinado a lo:a pequeríos agricul toree y -

ejidatarioe, fue menor que el destinado a los grandes capitalistas, 

actuando como mecanismo de sujeción del trabajo campesino al capi

tal. 
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Tanto las obras de irrigación como la maquinaria oe concentraron -

en el norte y noroeste del país: el valor de la maquinaria de loa 

grandes agricultores ae quintuplicó entre 1940-1960. 

La revolución verde, conjunto de ava11cea técnicos subsidiados por 

el 3stado 1 estuvo destinado al desarrollo de la ¡:;ran explotación -

capitalista. Los insumos incorporados por ésta a6lo eran utiliza

bles por ootivoJ técnicos, en la gran explotación. 

&l ejiüo y el minifun·iio se n;ar.tuvieror: en condiciones t:i.les que -

en ocan::.onen no permitfr,r. ni ll:. r.;o~,roducción de la Climna fuerza de 

trabajo cunpesina, por lo que jug:.ror. un ci.oble ,p:i.pel: el de rete

ner la iuerza de trabajo que el re~to de sectores eotabn incapaci

tado p,::.ra absorber y por otro lado, el de f:.vorecer la proletariz~ 

ción, a}x.l:-tando fuer::n. C..e trab:.i.jo baratr. al Jiste-ma. Loz procesos 

se coaliti-:...·:i~1-.. y .suce.J.Í(ln airm..:.1t::ne.:-1r.iento?. 

Al inici:..r:>e la d.éc:.d.a de lou mnrer.tas el movimiento car:pesino h~ 

bía sid.o sofocad.o, e incluso incorpor¡.do al apar:i. to esta tal, con -

tribuyendo a la ?UZ aocial, factor consustancial al desarrollo am

pliado de la acumulación. 

La creD.ción de la Confeder:ición llacionó.l Campesina. y au integración 

orgánica al Estado, representa un mediatizador a las luchas campe

sinas. A través de ella se van a canalizar tanto las demana.a.a del 

campesinD.do, por el reparto de la tierra, como la de los grupos de 

productores que ya poseen tierra y que exigían mejorar las condi

ciones económicas. 
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~s a fines de 1950 cuando se presentan las primeras grandes movil.!, 

zaciones de campesinos independientes expresado en multitud de ex

presiones locales a lo largo de todo el paÍi 1 utilizando diitintos 

métodos de lucha. 

2o, 1960 - 1980 

Para la década de los sesentas, con Adolfo ~6pez Uateos t1958-1964), 

ee desarrollo una política de "apaciguamiento" eocial en el campo, 

al terncndo mt>didas de curácter "c;;mpesinista" con otras de abierta 

represión. Se frenó la exped.ición de certii"icc.dos de in<.fectabili

dad y se procedió al reparto de tierras, principalmente O.e tempo

ral. 

311 oateria de colonización \introducción de nuevas tierras} se pr~ 

cedió en los rnarco:i ael sis ter;;a e jidal, con tru viniendo las políti

cas de re¿;ioenes anteriore:i, que habían venido favoreciendo la pr~ 

pied.u.á. ;,iriv"da. 

Se repcrtieron un total de 7 935 476 has. beneficianio a 255,283 -

ejidatario::; durante el sexenio. ::iin embargo, a fine¡¡ del período, 

el 3::;fado trnna±"orma su política. ::ie i"rena el reprtrto debido a la 

"escasez de tierras" y :Je plantea un cambio en el carácter de la -

reforme agraria, $ eí·ecto, la reformo. agraria integral comprende 

durante este sexenio: irrigación, mejorac en ~ervicios, apoyo a la 

comercialización, nuevns formas de producción, etc. 

Desde mediados de 19b) se ob:iervan dificultades en la producción -
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agrícola, ca.usada esencialmente por las siguientes condiciones: d~ 

aarrollo de una agricultura comercial y exportadora fincada en la 

mayoría de tierras de riego y detentadas por los nuevos terratt>nie~ 

tes-capitalistas que tienen t-randes facilidades de inversión y ªP.2. 

yo financiero; el desarrollo extenaivo de una gc;nadería que se 

apropia c::id.u vez má.o d.e tierras par:i la producción forrajera, en 

contrane con 1'1 a.GI'ic.il tura Cleaic:.da a crntiot'acer el t:iercado inte.!: 

no, que e8 agricultura atrasada que utiliz:i las tierras temporale

ras, aoste:üdi:. principaltJe:: te por pequei~os productor.: s \. pequeüos -

propietarios y ejidatZ<rio¡¡) con euca.sos r?c-,,iraoo cie l'ir.anciamiento 

vado} y qu·: ht•n e..:t·"tc soport·"ncto dur::ntl' lu etapa de industrir•li

zación, una política o.i: b'-'jO::: precios, ~· en ¡;ene.:-al un:i concentra

ción y cc-n"tralizn.ción :ii."l cc.;~itl er. la a¿,Tic-.:lturo., que ha deri~ 

d.o en un ;i::oceoo at;..ido de :1iferl'nCi1"ción y en l;o. crel'-ción Clel ejé!_ 

cito induntri(~l de reserv-.:~, d.;: t~:.a?.c con.sid-?r:.ible y c:_ue en cierta 

medida pueCle verse reflejc,Cl.o en la mie;ración a las ciu.dades. 

LEI. b"-la.nz.:;. comerciul o.grícob. f.;vor<:1ble durante mucho tierapo y ªºE. 

tén del desarrollo induotrial, desde los finea de loo seaenta y 

durante tod:.; la déc:.da de loo aeient1"s m:i.ntiene una tendencia a la 

baja aebido a la creciente ioportación de granos y alimentos para 

satisfacer el oerc~do interno, que ~e explica por el estancamiento 

de la. U[,Ticul tura trad.icional y p¡,.uperia.zación del pequeño produc

tor. 
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Con el sexenio de 3cheverría, la política económica estatal trat6 

de ofrecer una salida populista. ~e impulsa.ron mediC1a.a proteccio

nistas, se trató de revitaliza.1· el ejido, le. producción para el me.!:. 

cado interno y se propició un nu;;ovo reparto de tierras. 

Sin embarco, la crisis social, que ne vió frenado. en los sesentas 

se mr.nifieGta a.biertam:.>nte: la política populisb. á.el .:labdo se ve 

inca:;ia::: de toi.1ar el control ante sus li;i:iv~c.as reform::ts y apoyo ai 

ca.r:ip~sino; de esta oanera po.r:J. 19·ro oe calcul:.1. en milen la.n tomas 

de tie:rr2-~ ile¿;a.le3 por p:..rte :.e los cari.peoinou. 11 
••• la. economía. 

car-.pe::iina cor:pr:>ndfo. para 197:.; :Jb/- ;:!el total a.e proctuctor<:>s de 1a. 

agriculturc., 5·¡_.; del toi::.l de i:. 3U_~erficie de labor, ;¡ 3);; de to

dos los r."'d:!.os a.e pro:l.•.icción :i.:.::i;ionibll•::; en el a¿,To mexicano". l29) 

B) La pol:r·.ics. econoiuc¡> D.f;rícol<.:. :ie 1976-82 

Li'l. políticG. económic'l. d.el réc:me:i. d.e Ló¡:.<:z Portillo se tuvo que 

adecuar a li:.s nec<?sidlld·?~ que ii;;¡,one el períoa.o de crisis que vive 

no sé.lo lu econo;;iía mexic:111a, sino l<• economía mundial en su con-

junto; en m<:..;nitudeo sólo co::-.p::.r:,ble:i a lu cri3is del •29. 

La inter:;i:·et:.:.ci6:1 que nace la :::.e.ministración esta.tal de la po.Líti

ca econóoicu oas adecuadD. 1 ,;x.r;.;. s<.:.ca.r avo.nte a la. economÍI'. nacio -

nal del b::.che en que 3;.> halla sui::üdu, concea.e un papel fundameni;al 

a lo. plt:ni!'ic:-ción econór.iica, como é>l instruIJento idóneo para lo -

grar un desc.rrollo econói;;ico que abD.rque a todon loo sectores de 

la eccnomíu, pues "· •• est!J. aclministrllción ha considerado que la 

29) Iiern. p. 132. 
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planeaci6n integral del desarrollo es el instrumento necesario para 

que en fortJa sistemática se definan objetivos, prop6sitos, metas, -

instr.imentos, recursos y acciones en el tiempo y en el espacio, p~ 

ra llev-r a cabo la estri:.tei;i;. ;;ro¡:;ue::ita con la mayor posibiliciaa. 

de alcanzar los objetivo::i nacionales del des1'rrollo económico y ª.2. 

cial" • \30) 

Bll Plan Glob:::.l de ::1?sarrcllo ti'.'ne d·:lineadoa sus Ot:Jetivos en el 

artículo 3º del decr<>to guE' lo crea y :ion: 

ci6n democritic&, juati:. y libre en lo E'Con6mico 1 lo político 

y lo cul turi:.l. 

II - Prove¡;>r a l:!. pobbciün ci.e e~1.;,leo ;¡ minimon de bienei:lta1· con 

y vivienda.. 

te. 

IV - ;:E'jorar h. distribución del ine,Teso entrl' las person¡¡s, los 

::::.ctores de la producción J las re.;iones ¡;eográ1'icaa 11 • (31) 

?t!r.::i le consecución de lo;:; obj:tivoil de dicho i'l::.n, el ~jecutivo -

Feder::.l ielec:. en la 3ec:··:t:..rí:. de Pro,;ra:;1ccción y ?re:iurouesto una 

serie de r<.'::iponsabilid.ade::; y funcione:;¡, quien deberá: 

30) Plan Globü de Desarrollo •. r-o;:er .Jjecu ti vo Feders.1 1 !l¡éxico 19~0 
p. 9. 

31) Idem. PP• 12 y 13. 
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I - 11.:;stablecer las normaa y lineamiento¡¡ para elaborar y a.ctua

lizar los planes y programas sectoriales y regionales de ID!!:, 

nera congruente con el Plan Global de Desarrollo 1980-1982. 

II - Promover, con loe coordina.dores de sector, la permanente 

compa.tibiliza.ci6n de los planes y programa.o aectorialea y 

re.:;ionale3 con el ?lan Glo"ou.l Cle Desarrollo 1980-198~. 

III - InteGrn.r el Prot;roi.ma d.e ;...ación d.c>l Sector P»Íblico a Cl'-'d.iano 

pla.zo, a p¿:.,rti:- de los ~;roe:-:-:1.m~s de- acción elo.bor~J.os por las 

dependencia a ",¡' '-'ntidiides de la Administración Pública Fed.e -

ral, de a.cuerdo con las normas, line~.l.llliento y pr,..visiór. de -

~lan Glotal de Desarrollo 19uu-150~. 

IV - Pro::iover, con lo,; coo:::-i.lin•,C.cre,1 de OE"ctor, fóroulas de indu,2_ 

ción y concentración de acciones con los sectores social y -

p::iv::i.do", \32) 

.:Ju este contexto, el s;.;.; viene a sc>r la política q_ue para el sec -

tor t.¿;ropecut.rio d.elínea. el Pli:n Global de .Ueaar::.-ollo, con el l'in 

de din:.r.:i:mrlo y convertirlo <>n un e je priori ta.rio en la acumula -

ción J.e ca_;;i tal en l·'.éxico. 

A la par es cre~d.o el instrumento jurídico indispenoable para la -

realización de esta política, la Ley del Fomento Agropecuario. 

11.:n 3;,;.: respondía a una orientación política bastante clara: se 

32) Idem. p. 13 
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trataba de resolver la "criaia at,TÍcola" dentro de una perspectiva 

"nacionalista" y "popular". Pero éste, como ae dijo, no es el úni

co proyecto que exiatía y existe en la sociedad civil y el Estado 

para enfrentar dicha ''crisis". 

NaturD.lmente, el hecho petrolero hizo menoa atractiva una política 

11ii.perturiata" pc.ra la a¡;ri C'-'l turu, baa:::Cla en sus "ventajas compar!!. 

tivas"; y es cierto igu"lmente g_ue la uiopcién ~ul Gí:'nos verbal) -

por parte del ¡:;ooierno del presidente L6pez Portillo de la eatrat.t, 

gia del s,~;:, w.d como lu co:;cier.cia nacional que este proyecto cre6 

en torno u le. neceoid.3.C. :.i. 1.? la uutosui'iciencia a.lirnentariLJ., di!'icul

tn.n polítiet ... r.:ente, tcd..dvía hoy, '.lnn. proposición 11aperturiatu 11 basa-

da en las ventaja.o co;:ipc¡rativaa. Pero, por otro laa.o, el abana.ono -

del ::; . .:.1: mueDtra g_ue aquel otro proyecto al meno::.; en au a.imenDión 

"eficie~-tistn. 11 , no sólo no ~1l.:. sic.o ci:p'Jl t:1d.o, ~i:10 que sigue vivo y 

gozando de buena saluC1". l.33) 

C) La polítie<J. econót1ic;:;. a¡;rícolcl. de 19o2-tltl 

propone: 

- Llev-~r a c~bo la reforma r~ral inteb-ral. 

llll imrialso a las Unidades a.e desarrollo Rural lntegral \UD..m). 

~l desurrollo económico social. 

Conforr.ian una aola entrategia yu que: la orE?nizaci6n campesina es 

33) L6pez J. Idem. p. 139. 
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condición para el aprovechamiento eficaz y equitativo de loa recu!. 

&oa, lo que asegura. un desarrollo de las persona.a que 11on la fina.

lid.ad del programa. 

Las UJlli:R son instrumentos básicos pa.ra el logro de la11 restantes -

metas; y sus objetivo• eon: 

La inte5-raci6n de los núcleos agrarios como u..~id~des de desarro

llo rural, persi~~e los siG~ientea objetivos: 

a.) El agru:p¡lmiento coi•junto que f:..cilite 1u p1'015"!'amaci6n y a.pli

~ci6n de los apoyos ~ue en ou momento aporten las entidades 

que inte&-ran el sector ª"-;ropecuario para el desarrollo de loa 

núcleos agrarios. 

b) La participación ie lo::i campesinos en los procesoo de produc

ción, transformación, diotribución y comercialisación de los 

productos. 

e) La retención y aplicación e.e los excedentt'B econóir.icos en <:>l 

interior del ejido para propiciar la. capitulación de las acti_ 

viiade::i productivas. 

d) El a~T"~pamiento conjunto para impulsar el aprovechamiento in

tegral de todos loo reo~roos del ejido, incluso loa no agríc.2_ 

las. 

e) El impulso a l~ rehabilitación y compactación de las parcelas 

minifundietas en unidades económicamente viables. 

Ahora en el sexenio de J.iiguel de la Radriu se está implementando 

el Plan líacional de .uesarrollo, la He1'orm'-1. Rural Integral y las 
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Unid.a.des de Desarrollo .Hural. (UD3R) 

~ síntesis el Plan Nacional de Desarrollo en materia Agraria ae -

propone: 

- Rl impulso a la Ul>4i:í. 

- ~l fortalecimiento ie la organización 

- El desarrollo económico y social. 

Confori:w.n un:::. sola est:::-:. t¿o¿;ia yu que: fo organización campesina es 

condición p;.ra el nprovecilD.:;:iento e:'icaz y equitutivo el.e los recur. 

¡¡os, lo que aoegura un de:n:rrollo de lao per3onas que son la 1'ina

lidud el.el prograau. 

Las :i"Dl>R i;;on instrc1mentc¡¡ básico~ para el lo¡,;ro de las restantes -

metas y su:.i objetivos son: 

L:i. intecra.ción d.e loD núcleoc ª"'"I':i.rioa como unicm:i.es o.e desarrollo 

rur:::.1 1 persibue loo sic-c1ienteo objetivo~: 

a) 41 a¡;r-.ipumiento conj:.rnto que facilite la procruaación y aplica

ción de los apoyos que en su momento aporten las entidades que 

integran el aector agropecuario para el deoarrollo de los núcleos 

agrarios. 

b) La participación de los campesinos en los procesos de producción 

tr:::.nsformución, diotrioució11 y comercialización a.e los productos. 

c) La retención y aplicación de los excedente~ económico& en el in

terior del ejido, para propiciar la capitulación de las activid~ 

des productivas. 
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d) El agrupamiento conjunto para impulsar el aprovechamiento inte

gral de todos los recursos del ejido, incluso loa no agrícolas. 

e) Sl impulso a la rehabilitaci6n y compa.ctuci6n de las parce!aa -

minifuna.iatas econ6micamente Viables. 



CA.PI'l'UL0 III 

ASPECTO::> GlSN.!UlA.L~::> .LJ&L .lSS'l'A1JO JJ.IS AGOA::>UALI&NTB::S 

A) Reseña hiat6rica de Aguascalientee 

La regi6n que constituye ac~ualmen"e el ~atado a.e Aguascalientes -

estuvo habitada en tiempos prehispánicos por gnipos de cazadores y 

recolectores nómadas lla.ma.:t.os Ch1ch1mec'.ls y llahuatla.cae que no po

blaban el terri"orio, sino que lo ocupaban alternativamente, na.cien. 

do incursiones p:i.ra proveerse a.e animales y plantas silvestre1J. 

Hace 41u años t¿c: o.e octubre a.e 1')'i'JJ tue 1undao.a la ciua.aa. a.e 

Aguaacalientes, a peüci6n a.el JJoctor Jer6nimo a.e Orozco, como Pr~ 

Bidente a.e la lieal Auo.1encia y Cancillería y Gobernador del Reino 

de Nueva Galicia y aprob~o..n por el Hey Felipe 11 a.e Sspaña • .llll es

ta. fecha tom6 la categoría de "VILLh lJ;; LA ASUNCION DR LAS AGUAS -

CALIA!P?El::i" (debido a. la abundancia de acuas termales existentes en 

el Estado). 

La fUndaci6n de la Villa obedeci6 a la necesidad a.e protecci6n de 

los vio.jeros que hacían la ruta a.e la plata México-Ouanajuato-Za~ 

tecas. 

Conforme a la tra.dici6n i.'ueron doce loa primeros vecinos fundadores 

procedentes de la Villa de ::ia.nta María de loa Lagos, entre ellos -

de atacaron el Ca.pi tán Juan de Montero 1 Don Alonso de Alarc6n y Don 

Jer6nimo de la l.'ueva. 
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Los pobladores de la Villa fUeron dinámico& y emprendedol'f'e, lo 

que permitió un rápido florecimiento comercial y agrícola. Además 

en las eierrae de 'l'epezalé. y Asientos fueron explotados los yaci

mientos de plata, cobre, plomo, etc. 

Durante la Guerra de lndependencia, Aguagcalientee acogió a loe li 

deres inElllrgentes lgnacio Allende y Miguel Hidalgo en la ~-llacie!!. 

da de Pabellón deav~éa de au derrota en Puente de Calderón. 

La (.;onstit"..lci6n de 1tl'.;J'/ confirió a Aguascalientes el cariÍcter de 

6stado Libre y ~ooerano integr~ndose a la Federación. 

hln la é¡Joca revolucionaria, el 'l'eatro J>:orelos d.e esta ciudad fue -

testigo de un importante acto politice de la revolución. La Conve_!l 

ci6n de Uenerales y Gobernadores Revolucionarioo, que se instaló en 

México el pricero de octubre de 1914, decidió trasladarse a. Aguas

calienteo; reanundando el día 10 sus trabajos y el 1o se declaró S,2. 

berana. Loo debates se prolon~aron haota el 9 de noviembre en que 

se nomcró al General &.llalio Gutiérrez como l:'residen te de la Hepú -

blica, con el carácter d.e interino. 

Aguascalienteo es famoso también por su J<'eria Nacional d.e :>an Mar

cos que oe verifica d.urante la segunda quincena de abril y primera 

de mayo, en la cual se realizan los más variad.os espectáculos como: 

corridas de toros, charreadas, peleas de gallos, eventos cultura

les, deportivos y sociales. 

Nuestro Estado ha sido cuna de hombres ilustres que han dejado gr!:_ 
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ellos destacan entre otroo: 
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LIU. JOS~ I~P.IA BOUl.li.l>UHA t171:l7-1862). Presidente Interino de la -

República.. Secretario de 5stado tlielaciones y Hacienda) en varias 

ocasiones. 

J~3U!:i ~·. UC!\TEJ!' .. t,.:; \ 1(jbb-190¿), 1''ue de los cejore::i escultores mezi 

canoa reconocia.o mundio.lme:ite ;r q_ue s-.:.nó el primt:¡· premio en la ~ 

posíci6n 0nive:::s:J.l de París en 1900, entre otros méritos. 

ÁLFO::su .!:i."3?.:' .. lt2.A O'l'~'C \ 1b94-19JVJ .clxtrc.ordin::.rio cocpositor mucical, 

uno de los rn:i:.i al too v.üo:::e!J cie l~• n:ÚJic<~ popuü~r me:x:icano.. 

s.:..T"J?.:.:r.:;c r...::!:.Rru; ( 13tl'f-19H;) ~l rr.:is cexica:10 de lo:i pin-'..ores y más 

pintor ele loe IJexi c:•:J08, c.::-e~dcr del "Z:r:.:c~:..IJ::c" como lo ti tul6 -

acertc.C.D.::n-?11te l:c.nu.;-1 'i~o;..u;3aint. 

LIC. J.J~U;:; 'l'.:lE.:L: P !;:t..,;~v.: \ 1U~1-1obé.>;, Ilu;:;tr.:a rt~pi..io1icano, e~inente 

a.botJü.d.o; ~~cretc.::-io de ...):J'tllio e~·. loa c.;~ ... binet~J de ..:i3tu.do de t.:omor.

fort y Jué.:re~. 

JOJ~ GUn..LJ..t .. LUi'.:; r'l:.;.,.:.;;.. \ 1(j'.,J2-1913) ,,;1 t:i:'..:oi emin-:>nte cie los 6Tab1.;.ci.ores 

me:i::ico.nos, que inter;:;::-etó CO!l Ju buril y notuble arte la mús puro. 

e se" cic. d.e la ILexi c:inici.ad.. 

LI!J. ~..;~~:JL ;.., c;¡;,V.;;Z t1tlotl-194o), eminente ed~c:i.dor y filósofo. 

Así mismo h:i. habido otros hombres ilustres no nacid.os en nuestro -

li:sta.a.o, y que Cl.Urante el trancurso U.e '3US vidas recibieron el in

flujo cultural de nuestro medio, por lo que h¡,'\l.ascalientes los oien. 

te como sus hijos; J.:AJj\J~ ¡,¡, por;c~, el ilustre poeta RJJ.!ON LO.PO:<: -

VJLJ,.PJl-'J, el atildado literato .,;¡¡¡¡r;.¿u,; F.ili.:·;:Jrn.clZ L.W~:tMA 



B) Caracteríoticaa Geográficas 

1. Si tuaoi6n geográfica 

El Estado de Ac;uascalienteo se encuentra situado en la región oco,t 

dental del Altiplano, ~stá comprendido entre loe para.lelos 21°38 1 00 11 

y 22º27'52" de latitud norte y los meridianos 101°51 1 15 11 y 102°52 1 25 11 

de longitud oeste de Greenwich. 

Colinda al Norte, Oeste y Noreste con Zacateca:i; Sur, .i>ste y tiure.!!_ 

te con Jalisco, 

Por ou extensión territorial, AeJa.soalienteo es uno de los &atados 

más pequeños ctel país, su supc.>rficie de 5, 589 kilómetros cuadrados, 

ea e qui Vd.lente al O. <:!tifo del 'l'erri torio Nacional. Tiene una altitud 

sobre el nivel ctel mar de 191.1'1 metros. 

2. úro¡;-::-afía 

Dos cadenas montañosas que se desprenden de las sierras de ~cate

oas atraviesan el Estado en ous poroiones 4ste y Oeste, formando 

al cer;tro un amplio vcille con declive de Norte a Sur. La cadena 

occide~-:t:ü recibe sucesivamente los nombreo de ::lierra Fría, del P!_ 

nal, del Pabell6n, de CAlajolotes y del Laurel, ~ciyas cimas más ele

vadas son los cerros cte la Ardilla l3,003 metros, del Pinnl t::::,~90 

metros) y del Laurel t3,090 metros). 

Las sierras del Poniente están constituidas por corrientes de rio

litns que alternan con extensos bancos horizontales de trobas, da!l 
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do ooasi6n a una serie de meseta.a escalonada.a, a causa de la dife

rente resistencia. a. la eroei6n de cada. ola.se de rocas, .5n la Sierra 

de Ouajolotes se formaron a.sí las mesetas de Sierra. Prieta. y de Moa_ 

toro, pero en aquellos lugures donde la.a toba.a no eetu•tieron cubie.!:_ 

ta.e por rocas reolíticao nacizas, los agentes erosivos han moa.ela.do 

grandes picos acantilados. ~l Valle a.e Aguaacalientes, que ocupa la 

parte central de la &!tidad, se continúa al ::iur en la .Hegi6n de los 

Altos a.e Jalisco; su parte más baja, situ~da en el límite meridio

nal del Esta.a.o, tiene una altura. a.e 1,~ou metros sobre el nivel del 

mar, La vertiente que baja a.el valle a.eode las sierras del Poniente 

es muy p:'onunciaa.a., y muy tendida la opuesta. 

Los principales suelos que !'oroa.n el Valle a.e Aguascalientes son: 

X&!WSUL 50;'o 

PLAiri\.::iOL íd01o 

LITO::iOL 5>> 

TRAliSIOION 10~o 

FLUVISOL 10~; 

OTROS 5% 

4. Hidrografía 

Las a¡;uas del ástado escurren hacia el Sur para concentra.rae en 

los ríos Verde y Juohipila., a~luentes \por la. margen derecha.) del 

río Santiago. La. parte más extensa a.el ~eta.a.o drena hacia. el río -



71 

Verde por el río A[;Uascalientes, que nace en las sierras de Zacat!_ 

caa y corre por el Valle que lleva au nombre. &l río Oalvillo, ri!_ 

ga la parte Occidental del lstado • 

.sn los municipios de AgJascalientes, Rincón de Romos, Calvillo y -

Jesús 1:aría, hay ma.na.ntir..lea de aguas termales ll los que deben su 

nombre el .:,;stadú y su Capital. 

a) Principales ríes: 

• La Labor 

• Te:LO.n 

• Calvillo 

b) Principales presas: 

Presidente Plutarco 

.:níaiJ Calles 

&l Niit""U.ra. 

Abelardo RodrígJez 

Medi:i. Luna 

La. Colorad.a 

ll.alpaso 

!;;aucillo 

5. Clima 

San Jase de Gracif!. 

AL;;u:.csco;lientes 

Jesús !'1aría 

Calvillo 

A¡;uascalientes 

Calvillo 

Rincón de Romos 

CAP .ALMAC3NAMiill<TO 

340 millones M3 

16 lüllones ¡.¡3 

15 J.;illones 1:3 

15 Millones Vi3 

6 Millones M3 

6 l{illones 113 

6 Millones ¡.¡3 

Jl clima del Estado de Aguascalientes es templado, en altitudes m,t 



nares de 21000 metros y aemifrío para altitudes mayores, una y 

otra sin invierno. 
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Los climas de todo el ~atado son estepa.rica; la precipitación anual 

está comprendida entre los 400 y 555 mm. La temporada lluviosa es 

el verano. 

Tenperat"Jra media anual 1984 18.1° 

Tenperatura máxima anual 19e4 25.7° 

Te:n:¡;eratura mínima anual 19tl4 10.5° 

¡.¡es más frío 19tl4 .:mero, Febrero y 

I·les más seco 19tl4 J.:.arzo, Abril 

Nes más húmedo 19tl4 Julio 

¡.;es más caluroso 1984 Mayo 

Temperat"Jras por mes ( 19tl4). 

EAXWA 

Enero 27.0° 

Febrero 26.0° 

Marzo 30.0° 

Abril 32.5° 

Mayo 33.5° 

Junio 33.0° 

Julio 28. 5º 

Agosto 28.5° 

Septiembre 28.5° 

Octubre 24.5° 

.Diciembre 

MINDíA 

-0.5° 

2.0° 

3.0° 

5.0º 

9. 5° 

11.0° 

12.0° 

10.5° 

11.0° 

9.0° 



Noviembre 

Diciembre 

Precipitación Pluvial por mes 

.&nero 19.9 mm Junio 

Febrero 5.1 mm Julio 

llarzo Agosto 

Abril Sepbre 

¡.:ayo 8j.2 mm 

6. Divioi6n Política 

KAXIMA 

29.5° 

27.5° 

19ti4 

22.2 

153,9 

92.3 

31. 5 

mm 

mm 

mm 

mm 

MINIMA 

2. 5º 

2.0° 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 
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14.0 mm 

3.2 mm 

10.5 mm 

31 3otado de AE,i.rnscalien"!.t."ll se encuentra dividía.o en nueve l•:Unici-

pies que son los ois~ientes: 

SU?JR?ICIJ lJ.~2 

1 • Acu::>.scalientes l Capital) 1,762.5 

2. Aoientos 508.0 

3. Ca:!.villo 995.4 

4. Cesio 152. 6 

5. Jesús lt.aría 493.1 

6. Pabellón 310.tl 

7. Rincón de Ho¡¡¡os 399.0 

8. San José de Gracia 758.6 

9. Tepezalá 209.0 

5, 589.0 KJf 



O) Agricultura y Ge.na.de ría 

1. Ouado de uso actual del suelo 

P..IEGO 

55,547 Ha 

77,491 

10,ó19 

S3CTOR AGiiO?J!:C"JAl!Iú Y FOfu;~'l'AL 

Superficies Agrícolas 

'l'CTAL CULTIVABL.:S 

116, .380 Ha 171,927 Ha 

Superficies Ganaderas 

Superficies r'ore s tales 

HJu~·,;,Rii.:.J :J& :ac;:;;;;:..rB Y 
SU.?~:tF!.CI~S 1 .. ?.BOLJ. .. lJA::> 

lBCTr.R .. 1"S D.!:i ::i'..iP&RFlU.:é! 
ri:.P?.ODUCTiv.;. 

TOTAL = 558,900 Ha. 

74 

30 

51 

14 

2 

3 

100 



USO ACTUAi. DEL SUELO 
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Sl'lt Es:J GANADERA 

20'1t - AGRICOl.A TEMPOll._l 
)"' D IMPRODllc.Tl\'A 

14'11 ~ FORESTAL 

2"11 ~ FONDO LEG.~l 

1or, ~ AGRICOL~ RIEGO 
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2. <Aladro tipo de tenencia de la tierra por eubeeotoree 

&TIDAL P~Q'JKl~A PRO. TOT1>.L 

(Ha.) % (Ea.) % (Ha.) % 

AGRI CULTURh .lil.SGO 24,401 1 47 ' 31, 146 ' 56 1 55,547 ' 100 

AGRIC-Ji.,T'JR.; TKY.:PORAL 70,795 59 45, 5ti5 39 116,3ti0 100 

AGC3::'ii.D~~ú 140, 56t 49 14.;, 7.31 51 284,29'1 100 

:BOS:tJES 21,439 2ti 56,052 72 77' 491 100 

IK?:ac:;:rJC:':i:VAS 5,237 36 9,329 6¡~ 14,566 100 

Fo:;::::>c LJ~..1 8,252 7d 2, j()/ ~~ 10,618 10:! '"' 
TOT.d.L 270,0ó5 4tJ 20s, ;:10 58 555, 900 100 

'¡)) Á."ltec-?ien~es de la 111iust~ia en ; .. g..iasc3.lien~es 

lientes :.e ré':::cntar. al ai!o :le 16J4, ft>c!J.e. en :¡ue iruci¿;r::.ntes indÍg1!'-

nas funC.::.ron el pueblo de :::)an l:Z:.:-cos, cercano a. la Villa de Aguaeca-

liente:; • .si: E'3°t~ époc:i nace- la ir~~-.;s:ria artesé:.nal que proj,ucíá. .tJ::'if. 

ci:¡i=..loente :i:-tículos de lanú. 1 nier:-o y mai.,r:i.. 

tos, ex:;:lc"tánd.olo hasta 1767 en :¡ue fueron expulsa.dos de los don:ir.ios 

espa:':olea. D..i:-ante los p:-ime:-os 15 anos de IJ'.J explota.ci6n se p:-od;..¡J~ 

ron 80 tonela:las de pla.t&. ::;e e:.ti:::::. .¡ue lu. prociucción el.e este ::ie"ta.l 

de 1712 a 1767 fue de cerca de 300 tonela.du.s. 

Jn el a.1:0 1755 ha bíu. m"s de 1 OO:Jil ce ,;ias de vid y se producían cerca 



TIPO D E TENENCIA DE 1 -A TIERRA 
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TIPOS DE VEGETACION EN EL ESTADO 
mTm BOSQUE DE EsctSO PISO 
UlllU Jl!SIPl.RUS . 

DI!] ( 1iAPARR"l 

~ 'IAIUKR·'I SLBTROPIC"Al 

[ffilfl \1 \ fílRRAI C'RA'-IC.\ll E 
. l'\'ll/\I ''Tl R'\l . 

~"SI 111/ \f 11·\I. 



TESIS MO DEB~ 19 
DE LA BlaUOTECA 

de 40 toneladas de vino. Funcionaban b molinos, de trigo, además 

de loa pequeños talleres de herrería, carpintería y de hilados. 

~ Asientos, segunda poblaci6n en importancia en eBta lpoca, se 

trabajaban 5 minas, de plata y 1ü de magistral en 'l'e~zalá, que 

surtían de este último mineral a Cluanajuato, :t.acatecas y Bolanos. 

Paro. 1807 ya existía la fábrica de tejidos de lana-seda y al¡;odón, 

llamada "~l Obro.je", esta empresa dabu ocupaciór. a t:ás cie dOO per-

aonas y constituy6 el inten•o incbotriul más notable que hubiera -

ocr.::-rido en la Villa de i1.t).lusc11lier.te3 m~sts. entonces. 

Con el inicio de-1 Kovir::.i~r.:o C.e lr.de¡ier::i~ncia, nue5t::-o aistet:&. ecf;_ 

n6micc se vi6 a:'ectado pe:· la pérC.id:J. de la fue:r~a de trs.baJo en -

tod.an sun activid.ad€1.3. :r..s mir.lls que tod..avia o;:i~ra.ban suspend.ie::-on 

a:is laoo:-eo. 

Con 1- co;.s-..i:IH ... ción O.e la Inie:;Je:d.enci~ rene.c1é la act.i viic! =iine:-a 

que d·.l~z.~ ... -:e cá.s de una décs.ci.6. nr::.bía ~sta:io suspe!1C..ia..ü; las c:ir,as -

de :::k .. n:.c. Prancisc~ y ~ese-Abridora reiníci~ron sus operaciones en -

1tlc9, aunq_ue por poco tie::.po. 

$! 1j35 ~l decl~rarse la uuerra de Texas, la ac:i,'iiad minera se -

parali:6 y 11 .. n (:braje" dejó cie oye::::.:.r. L¡;,, actividad. lnd.ustrial, 

principalmente textil, además de verse afect~da por la escasez de 

mano de obra sufrió un ~lpe d<.>cisivo con la introduoci6n de telas 

in.:;lesas. Desaparecido 11.:a C..braje", se formaron pequenoe talleres 

de tejido c;.ue ocupan cerca dt• óOO oore>roa, sin embargo, nabrían de 



desaparecer rápidamente por la importaci6n de textiles ~rOPf'OB 

más baratos y de mejor calidad. 

So 

La actividad industrial de la Villa también comprendía en el año 

de Hl37 1 dos curtidurías y 30b talleres de artes comunes que daban 

ooupaci6n a más de 1 1 300 operarios, había 11 30u telares y 3,uuu 

tornos y e:r.istían zape.ter.las, nerrerías, ca.r,,interÍ8.s, talabarte

rías y sombrererías. 

L~ int:-o::.:~c=:ón del f?rroca=ril, l&a i:tpl~:.nta.cién e.e rr.e-joreo téc:ti-

cos en la :r.inerfo. y la tte ts.lúr¡;icn, la afluencia de ca pi tal extra,!!. 

jero y l.:::. iem"-ni<i ie acore, :ieriv~.:.:.. d.el :1esarrcllo de la inJ.ustria 

eléctric.;:. fueron elex:e:-.:c~~ ~-~e ;1e:-::i tie.:-c-n el res;;!'t;;ir:.ientc de la 

mine.ría en lri región. 

tos se inicié la ren:!cili tw.cié-n a.e lun oin::..s ;t e::pe-:::..=c::. a. tru.oa. -

laboraban en ln zona, ca::tiitd que nabrfa de lle¡;ar a 21 0ü0 traba

jutlores en 191 u. 

A raíz de la Ley expedielb. po::- c.>l Con,,:reso de los .lo'.3ta:ios Unidos de 

América que G.rav~ba la importación ue ttinerales orJtos, los censo,::. 

cios mineros nortea:tericanos inicir:ron el establecimiento de dive!_ 

sas ~~ndiciones en nuestro país. 

La Cirar. F\inC.ici6n Central l:eticana se establt>ci6 en Aguascalientee 

en 1895; esta plant[). 1 que lleG6 a ser la mayor en su ~nero en Alllf. 
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rica del Nortl' l'n 1900, ocupaba a más de 2,000 pt!'rsonas y ~nl'raba 

una producción media anual de 9,000 tonelada.e dl' ploao, 11,000 to

neladas de cobre y 1tl0 toneladas de plata; además :t'ue la primera 

planta que utilizó electricid.ael para fundir metales en Xé:tico. 

Con el des:i.rrollo del sistem:.,. !"errovi:.rio, la eliminaci6n de los -

obstáculos fiscales y la liberaci6r. de la mano de obra, desapare

cieron lon principales incon·•er.ientes pc.ra el des'1.rrollo industrial, 

aden~s l~ creación ae un sis~e~~ ~e comunicación permitió l~ inte

graci6n O.e un mercado nacic·:-.al. 

;&i 1tJ9j inici:i.ron sus o¡_,er:i.ciones los '1':.llere.o :1el t'errccarril Ce.!!, 

tral J.:e,:icano en A¿;uasco.lier.tea, que datmr. oC'..:paci6r. a 7UU ooreros. 

J:l1 esta épOC'- Y'- e5"t2.ba en :"uncior.i.'s ¡,a ?erl:.. 1 e::i;reu:. que habría 

de co:;·;ertirse en la :¡;rir.ci;.,:.l pro:O:.;ctora de alt:id6n ci.ei país. 

Pcr el cor.trario 1 er. la ~ayer ~arte de los ta:leres artesan:.les se 

inici::. ur. procese de dec<der.ci:. 1 c.ebiao a s;.i inCé.pacidac. p<>ra com

petir con la inius"tria moder.1.:. 1 de esta manera, disminuye notable

mente el n·.í.:.:<;>::-o :ie t<>lleres do:> curtiduría, alfarería., trabajo labr~ 

do y Ot.:':!St 

La activi:iaC. minera quei6 p:c~cticamen.:e paralizada en 19¿ { en que 

la industria extractiva hizo un intento de reanuiar la explo"taci6n 

de miner.::.les s:.n obtener resultados 6ptimos; en la actualidad úni

camente se encuentra en operación la mina :>anta Francisca e-n el ID]:!. 

nicipio de Tepezalá extrayenQo zinc, plomo, cobre y plata princi

palmente. 



La industria metal.lle~ica apunta un desarrollo importante en el -

~ríodo 1945-1950. 

A partir de la década de los cincuentas el proceso de indllstriali

zaci6n basado en la eueti"tUci6n ae i.Itportacionee ae aceler6 como -

conse~~encia de la expansión del mercado interno; la participación 

del sector indu3trial en el producto nacional bruto adquirió mayor 

importanci~ y se definieron 103 polo2 de concentración industrial 

del país. 

La industria textil y del ve3tidc cobran auge a p;irtir de 19b0 1 

constit::yena.c en lu. <>Ct~o.:i.i~J. un:. :!'uer-.te muy icportar.te C1e gener!, 

ci6n de er::pleos. 

~ los úl til;¡os 1 O años A:_".lascs~ier. tes se ccnsolida como un cer. tro 

de desarrollo induatrial, er. ~cnie la población econócicamer.te ac

tiv=. de eGte sector ha pasa.io de 21.3~ en 1970 al 40~ en 1985. 

Sn 1975 er.tr6 en operación la. pricera ~iudad ln~ustrial, la "-!al -

eet~ cerrando su ciclo de crecimiento, contando con 1¿2 indllstrias 

en operaci6n, 30 en constl'J.cci6n y 74 en construcción programada; 

con una inversi6n de 349 1 40tl millones de pesos generando 17 1 bd3 eE_ 

pleos en la construccion y 21.725 empleos permanentes en el perío

do 19tl0-19tl4. 

Las ra::o~s de la industria que m~s se ban desarrollado recientemen

te son la automotriz, vestido, eléctrica, textil, vinícola y metal 

mecánica. 
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~ conformidad oon el Plan ~atatal de ~sarrollo, ae lla oreado y -

promovido el Corredor lnduatrial Norte-:!ur, inte-gra.do por loa mun!_ 

cipios de Aguaacalientes, Je-sús b!aría, Pabell6n de .lrteaga y Rin

c6n de Bomos, con el oojeto de a.istribuir racionalml'nte- la pobla

ci6n y las actividades ecónómicaa del ~atado, así como para e-vitar 

el crecil::iento anárquico del bhinicipio de Aguaaca.lientes, que con

centra el 70¡, de la población. 

~ loe últimos cinco a~os se han realicado coinversiones con Espa

füi., ~st:-.dos Unidcs, Japón y Vrug-..iay. 

~ el mes de oc'b..lbre de 19b4 se fir~ó el contrato de compraventa -

para la adquisición ae un terrer.o situaa.o a d kilómetros al norte 

de la ciud.ad, con un~ exter.Gión de 100 nectáreas en donje operar~ 

le. tieb'.md.a !Jiu dad lnd~ s tri;;.l "V .• LLJ .u.; ;.lf.;.;;;;i.;;.:..r..:>z>':'~;:;" e-n la que -

Agu~s02.:ie~tes ea un ~sta~o con vocación industrial, testimonio de 

ello, e:J que e1·, e-1 PrcE7ame. J\:..cional de F01"..::::';'0 lNlJJS'l'l"..lJ,.L Y IJOM~ 

c.:o ..i:X'~'.J:·:.::Cr: 19o4-19d8 está considerado como un C~\l'RO ¡,:O'l'RIZ PAPJ.. 

¡.;. D.r;S 1..:Gii'.:..liT!U-.IJIOJ: n::::n.:s·rRHL y calificad.o como ZON,. 1 D.S MADl1A 

PRIO?.:r¡,;,D ¡;;_t;Iü1;,:.1 1 por lo que el tiotierno Federal a traws de las 

~ecretaríaa de lJesarrollo Urbano y ~colegí~, Comercio y Fomento l!1_ 

dustri~l, ?rosramación y Presupueste y Comunicaciones y Transpor

tes, consolidará la infraestructura que requiere su d~aarrollo, ~ 

naliza.~do preferentemente a los !Jentros Motrices para la J.lesconcea_ 

traci6n Industrial, las grande¡¡ inversiones del Sector Púolico, 
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:lntre las principales induetriae que se encuentran o~rando en 

.lguascalientes sobresalen F'errocarriles Nacionales ~ llfxico 1 Ni

esan Metica.na, Industrias Xerográficae 1 Uipomex del Centro, Urupo 

Tex:til San :r.::arcos 1 Moto Diesel Mexicana, Liconsa, Bordados Maty 1 -

Tartratos z,:exicanos, Ajial de ~:é:x:ico, Cerámica La Cruz y otras. 

Fuente: Da.tos básicos de hg\l~scalientes 19d5. ?Jolicado por el Go

bierno del Estallo. 

3) Cuadros y Gráficas sobrí.' el este.a.o 

La info::-:;;:,ciói: que se propo::-cior.·" en3e¿;.:i:ia tiene coi:;o :fuente: 

S.l.<::':c ::::Fe:.::.:; ll.o; cc::::::;:¡:;c 19bo. q,·J.,; ;u::j).s ;.:,.;;,s A:. i:l. i.:o::G::..s:lc JJ.&L 

Rodol~o La~ie::-os U~llegos, Gobe=n~dcr Con~titucionú.l de AgJascalie.!l 

tes. 

~s"ta in:'o:::-w:;.ci6n no se inter;·re-t;:. po~qu~ ne ti?ne ninsur. interés -

para k finali:::aa. llel trú.b.jo, dejlndose en su fer:::;. virgl:'n conven. 

cido de ;ue el lector sacará sus propias inquietudes. 
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E.VOLUCION DE LA POBLACION EN EL ESTADO 1900-2000 
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ESTRUCTURA DE LA POBU\Cl~r~ URE:~FJA Y RURAL 
EN El ESTADO 1980· 198& 

LOCALIDAD 
URBANA 

ASUt.S!:ALIE NTES 

~J~~~:.~;~~--~¿A] 
1 1 

·-3 ~ RINC()t• DE R'.:',''.JS ! 
4 CAL Vil LO 

·- r· 
5 ,lf.SUS l.'.'..Rit. 

6: St.'iFCOOCL'.SF<:·'.•;) 

7 '. CJ:~:Au::NTE, ~ ~ ... v·~ · :i 
·8- ¡-J º;:,;'"Z- ;..,,_:~ 1" Al ,.,-

1 ............. _ r-..,1n ~\) .,.J "l'l 

9 St.N JOSE DE GRACIA 

11 CJSIO .. J. 
12 r:~~[LL':I\ ~[ r-t:;:J 1 M R ¡ 

·¡ 
1 

; 
!4 ''l1 1 l 1 • MfZ t.,C.I[_• "l"""S 

15~ ~ $.~ ~-:~S ,_. -• _v j 
-· l ...... ·- -

POBLACION 
1980 ·--~~~~~J~~~:~VJN ____ º1._º _ _,_1_~_RE_M_.E_NTO___, 

78<;7 1 421,lé9 7989 1?8,617 293, 1 S2 

13,797 

1? ,7 i 3 

7 ,71 7 

4' ~~6 
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES 
1960-1986 
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
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Er.i~aESl.'.S EN OPERACIDN, C~STRUCCIDN y CONSTRUCCrCJ 
. PROGRAMADA DE DIC. 80 A OCT. 86 
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RECURSOS OTORGADOS A LA INDUSTRIA ESTATAL POR R 
FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO A LA INDUSTRIA 

MEDIANA Y PEQUEflA CFOGAIN 1 
1954 -1986 

NUMERO 
DE . 

EMPRESAS 

~ ': ~ :. .. 
': .- • ~:c. .l ~'- ~ .. " ·.1:..1~ Y:LS'.R.~LC f!»"'A.,..ll 



EMPRESAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
EN 1nas 

NOMBRE NUMERO DE EMPRESAS 

t ·.~; . -~ L :r .• ~: .. C· • -: '':."'C.·t.. . ., c::l.'!'l:IC AL. 
• L 'f :->. t.•.r .. : ~ .. Y Cf~!:,;:'~LO ($1'.TAL 

.·.-· • ..,;. .: ·.;;,. ~:.1,•1:1:"t 'I J-.~~~JFUíSTO 

lh t G 1 :~·:s ~;:f¡,.1w.1i..1.F--!.S t:E LOS Ctl\~OS 
E .:(·.c~;c.os IYB,. 
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EXPORTACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
1986 

MILLONES DE PESOS 

---·----------
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CA.PI 'l'ULO IV 

A) La vid y la uva 

La uva, f::-..ita de la vid \vitis vinífera.), es una baya. carnosa SUC!:!_ 

lenta.; la v~d es un arbusto \parra, cepa) perenne, lo que signifi

ca que su ciclo de vi:ia. es cayor a un a~o: alcanza mús de )U años, 

pero rinde a su máximo entre los 5 y 15 años. 

Los viñedos pued.er. cul ti v-_.r::;e er. c..:a.l.;uier :;:mrte don:ie el clica. y 

la tie::-::-a sean a¡:ropiaios y ltc vic. uprovech::i i:erreno¡; bastante in

gra"t.os, en con:iicion~s bas:u::te d.u:::-a.n. jio crece en climas fríos 

\necesita sol y calor), tú~edos, ni er. las tierras tropic.;.les ba-

ja~. Lo..; clir:.r..z calita:·.:e:J CC1 !"~ ... ~._.:.:·~r~o :3ecc, de t.ipc m:?d.it.erráneo, -

son los :ils ¿.,iec:..:.c.:.os, ~ú:~:~ p~ .. r.:. l~ UYá. a.e mest:. ~la fru'ta) cor:¡o -

pr.ra 1:. u·:a de vino. ?o:- eso ls.s co.li:'o::.-r.io.s, (.;o:;.huilá. 1 :>onora, 

.fi¿"t:aSCá.lie:·.t"'s, Zaca,ecas, partes de Juanaj·..iatc y ~erétaro tienen 

La p::-o::.ucci6n cun:.ie.l a.e uv=-. para 19 f';i fue aporta.a.a en o¿¡, por &.:r.2_ 

pa, 15;0 ::icr Ámérica, o;'; por la Unión ::ioviética. &ltre las naciones 

europea.:; de:itacar. Francia., Italia y ~spaña quit-nes producen cerca -

de la. mitad de la cosecha muna.ia~ • .a:n América los productores más -

impo::-tantes son ~staios Unidos, Arger.tina y Chile, México produce -

menos del 1/. mun:lial. lfüente: LA VITIV'IliilJ.:LT:J2A. La vitivinicult_!:i 

ra en i·íéxico. ~l caso a.e .i.S<-lasc:..li~ntes. Jean Meyer y otros de el -
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at ::J~:i.co .;~" C'_!.}C'.11::.. ~~u,;- et ~ .. ..::,,·~ ·le L:!. '\.1 .. r~ G!? destir!.~ ul proce30 .:le -

pro~ia~cló:i ~- el r . .:o i to ,:.J. cc·:!::~J:::o J..i:!.'c-c ~~. j_Jo cu.::!l r:o.1 i;:,:lic·-:. un :il -

t~r;:.:-... ~~. :ll ::e1~c:i;::io:-n:o •::0 1~1 71 ;~ 1Si/:? e:: b·.1~~:: ... ;1:·~ l-::i;1to, ~~G\Ín la. 

infor!.:.~c.ló:1, r:·.:.:::~:.!. el .P-=i.:..-:e.r :-... !!o l~ co:.:-rc-.;,¡;o:-:.len 1'35U3 ;:~.;ÍH·.t., i;.:i.r.:1. el 

rrollo de lo:j neJioJ d.~ ;;ro . .!.ucció:1. ~·Ji. vol!.i1:~t~n -lo }J.:'0.~ 1.icción f.:?.:-.:! el 

71 eo ¿e 182 281 tonel3tl~3, p:~r~ el 79 d~ .~30 670 y ~~Q euti~:i p~r3 -

el e,; ie Ói)J oco. 31 cn•cimi2r.'º ·lcl 'lvlt:r.1t>n ·li:> p:::olucción ae Jebe 

micr~to q_u0 ~n el período anriliz~itio e!.J d~ c.:.!J.l cu:.:.tro vece1.1. ('fer cua 

dr0.'.1 J C"ré:fiC:.l) (-31 C de :.!) • 

1. Pra.'_ucci6n por e3 bdao 

Lao ::or.:i.s clel viñedo r:ietico.na c:.ni ;;e han con:J('rY::ldo desde 1978 a. la. 

fech::i., ocur,;inda loo pri::it>ros lu¡;:.;reu: Sonor:.i., A¿-u:.i.sc:üienten, E:ija -

California. :!arte, Ce>:!nuila, Zacatec:i.:i, Dur:.i.n,so y G_uerétaro. 
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LA UVA EN MEXICO. 1971-1984 

Superficie Rendimiento Volumen de 
Año cosechada producción 

(Ho.s) (Kg/Ha) (Ton) 

1971 21 438 8 503 182 281 
1972 21 469 8 895 190 976 
1973 23 848 9 789 233 465 
1974 25 724 9 242 237 744 
1975 31 895 9 068 289 218 
1976 29 098 9 714 282 669 
1977 31929 9 289 296 604 
1978 40 404 10 571 427113 
1979 41490 10 380 430 670 
1984 70 000 (estimación) 10 400 (estimación) 600 000 (estimación) 

Futn12: Elaborado por la Subdirttcibn C.Omerdal. CONAFRUT, con bue en datoo proporcionad06 por h Dittcclbn ~neral deEco
nomla Agrlcola, SARH y entr<>visw. El Mtrrado Exterior Frutfrola, l. 6, p. 9. 
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RENDIMIENTO DE LA UVA POR HECTAREA EN MEXICO 
1971-1984 
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AfWS 

Futntt' Comisión Nacional Frutlcola, El Mtrcado E.rttrior FruticoÜJ, ~oc. Nacional de VitivinicultoroL 
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ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCION DE UVA 

CICLO CICLO 
OTO.fW-lNVIERNO PRIMAVERA-VERANO 

~ 1l o 
3 1l o t o o o o a 6 ~ 

t .<J j ~ ] ... e .!! ! t a 
8 c5 .. ~ ,.;¡ ~ ~ 8 s z "" < 

SONORA :·:· :;:· •• •• • 
AGUASCAL!ENTES •• :::: :; •• •• • • • •• 

B. CALIFORNIA •.· .... ·.·. ·.· 
COAHUlLA ;.;.,;.;. •• •• •• 

ZACATECAS ·=· :·:· •• •• •• • 
DURANGO :;:: :::: •• •• • 

QUERETARO ·:·: ·:· •• ••• 
CHIHUAHUA ·=· ·=· •• •• • 

GUANAJUATO ~:·:· ••• 
[] Temporada de siembra 

Furntr: E.timado con bue •n calendarioo d• aiembra y co11ttha d• la UNP!l r::1 
Publicado •n CONAl'RUT El Mtn:ado Extrrior Frutícola, 1-6, p. 11. L!J Temporada de cosecha 
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Los doa prillleroa producen máa de la mitad d.l' la uva nacional y loa 

7 •n total prod.lloen el 91%· .11 otro 3% lo produoeon1 Chihuahua, Clu!_ 

na.juato, Baja California ::,ur, Jalisco, San Luis Powd, Ridalgo, -

Puebla, Mé:r.ico, y Nuevo Le6n. lVer C-Jadron y mapa). 

La revoluci6n industrial de fina:es del siglo XIX modific6 el pro

ceso d<.> traba jo de la vi ti c;-,¡l tura. Be-du cienüo los gastos a.e prod.u.E:, 

ci6n por la utilizaci6n de máquinas p~ra c-Jltivar los viñedos, :pa

ra alc.:n~s operaciones ele l~ vendimia, p~ra machacar las uvas, pa

ra :m fe:rmentaciór. env-<1eado y etiqu!"tad.o, peri::itienc.o así un acel~ 

rado deo~rrollo. Al misco tiem~o las ciencias relacionadE.s lla bi.2_ 

loc{a, la ~ír.iica, etc.) tar. to a la vi tic~l tura como a la vinic-.:1-

t-Jra t.ivieron ¡;ran aportac:.ér.: e5 decir, que el desarrollo a.e las 

f".le:-:.aa p~oc:...ict1vas ha eJtuio ¡:re3er~te ei~ la vitivinicultura. 

La estacion5.li01l.d c.e la proiucc:..ón cie UV':! p:-e3e:-.:a ciertas varia

cionen po::- e:;taios y zcna3: la coseci;_ de la uva \ ve1:e1i.ciaJ se 

efectúa t,"l?:·,era:mente en julio ~· a1,'0~tc,, e:-. ciertos estacics comien

za desde junio hústa. octubre. l·:ientras que por ejemplo en Aguasca

lientes la v<.>ndimb dse d.a er. los meses de octubre y noviembre. La 

tecporad..:l de siembra se o.a er. todos los lugares e~ la misma época 

de enero a febrero. \ver cu~dxo) 

C) Indu5t~ie vinícola 

~s el conjun;;o de actividades y empresas que pro:iuoen las bebia.as 

al coh6licas y los ju¡;os no fer:-.entac.c.s a partir de la uva. Los 

princi:pa.leo productos son el vino y el brancty. 
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•1 vino es puro jugo de uvas fermentado naturalmente, madurado y 

embotellado. Viene en tres clases: rojo, blanco y ro•&do. Los vinos 

rojos tienden al sabor fuerte, los blancos son ~lice.doa y los ro

sados son ligeros. Todos naben mejor cu~ndo se beben acompañados de 

comidas. ?or eso se llaman vino de mesa. 

Los vinos generosoJ se diferencian de los anter:ores porque se les 

adiciona alcohol etílico o Bf;Uardiente de uva • 

.iH ·:::rand;,• es un o.gui;.rdiente de.1~ilaio de vino de uva fresca., vi.no 

de u'r.• :¡:;asa. o:r.ijos de uva. freoca sori:et:.dos a fermentw.ci6n alcohóli 

ca. U. ley mexican5 p-.ib¡ic:.d.a e~ el :Jiario úfici:.l del vi<>rnes 24 

de Diciembre de 1932 e3~ecific;J.: 

As el c.~;...:.:.r:..:.er.te obt¿r.Lio ;1o:r d~.s::.ln.cién de vinoc 100-i.:i de: uva. 

fr~:::;ca o de uvl.. p~sc., o por de:.1~ilt..ción ;.ie mc5tos 100.;; de UV":.i fresca 

y/o prep~r~dos con uva pa.sa, previamente sometiios a fermenteción, 

principaloente r.lcohólica y cu;·os d(:'stilados han sido madu::-ados en 

recipientes de robl? o encino. 

Br;i.nd.y ai:e jo o a!'íe ja do 

Js el b::-::.nC.y iefir.ido en el ante::-ior sometido a añeja1tiento. 

jilr¡ nin¿;.ín caso estará ~ermitido a aiicionar al producto objeto de 

de est(¡. norma: alcohol metílico, alcoholes desnaturalizados, alco

hol etílico y demás operaciones consideradas en el ca;itulo V del 

Re¡;lc;.mento ~a.ni tt.rio de Betid·-s alcoholic:..s en vigor, en lo re la ti 

vo a 01,er:..ciones prohibidas. 
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CON SID3RA.l.I DO 

1o. Que una de las finalid~des que anima a la ~oras. O:t'icial Kexi

cana, que declara obligatoria por la presente ~soluci6n 1 es -

la de garantizar la calidad del producto denominado brandy, el 

cual ha observado un notable incremento de su producci6n en los 

años úl "timos. 

)o, ~e es factible el ci.11tplimiento de los re:¡uisitos mínimos de -

c:.:.lid.::id :;:irevistos en la ?lor:;;a Oficin.l correspondiente, pues en 

nue-::;tro paín se cuen-::a con las materias p:•im:i.s y los recuses -

h:unanos técr.icos in::.ispens::.-úles pura ;,::-oiucir brandy a. nivel de 

c~li'.!a.d in~~rnacion:..lmente competitivo~ siempre que observen -

lon re:;_uisitos de la i:orma úfici:"l co::rezpondiente. 

50. ~ .. H? en el mercaio n~cio:u~.: t:~s in~ispens.:lt·le diferenciar y ceE 

tific8.r la prod.:.:cci6n ª'1téntic" de orandy y de sus diversos t1 

~os y edades, con respecto a prod.u:tos de imitación que se fa

bric~ sin observ-~r los proceo.imientos, ni las características 

de producción de b::i>ndy establecidas en la Horma de refer<>ncie. 

i;,ue nui:atro país enfr;.>nt¡;, una poderosa com,•etencia con brano.ys 

e:i:tr·.njeros ae al ta cali:l:.•O. que te id.en a despla:.:..r al brandy de 

producción n:..cional. 

DlCL:c?zu.::_,:.:t0. ~eda prohibía.o usar las design;iciones bra.nay, bran 

dy de uva, ai°•ejo o a:'iejado, brandy elabor:o.do y env-clsa.do bajo J.a su 

pen'isión ciel ¡;obi!>rno me::icano, a los productos ctue no cumplan con 
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PRODUCCION Y CONSUMO DE BEBIDAS DERIVADAS DE LA WA. 
(MILES DE LITROS) 

VINOS DE MESA VINOS GENEROSOS BRANDY 
Producción Producción Producción 

A~O nacional Consumo nacional Consúmo nacional Consumo 

1976 8 400 10 800 4 800 5 000 57 000 59 200 

1977 11 200 11 600 5 000 5 300 74 900 76 200 

1978 14 200 17 zoo 5 500 5 800 73 900 73 900 

1979 14 900 29 900 7 500 5 600 92 800 99100 

1980 zo 600 26 100 5 900 6 700 125 500 131 500 

Futntt: A&oci1ción Nacional dr Vitiviniculloru y S<!crrlaría dr Pro.,-amacibn y Presupuesto. 
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LA INDUSTRIA VINICOLA Y EL DESTINO DE LA UVA 
1978 

Vinos de mesa 

Vinos generosos 
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lo previsto en la Norma Oficial UOM-V-18 t-n vi¡;or, y eeta MBoluci6n 

de obli¡;atoried.ad o que no dispongan d! las autorizaciones corres

pondientes de esta secretaría, para cada caso. 

D.ii:CI!(¡OS&GtJl;DO. Los productos que no cumplan con la Norma o la Reso

lución de obli¡;-~tori:dai, deberán i~~ri~ir en sus etiquetas caractf 

res ma:r.3.sculos no meno:--es .:ie 5 mm la leyenia 11 :...::Tn.Cl:(.\!: :;)~ B?..;.JiJY 11 

de aC'..:".'rdo ccn lo qu~ e:::tr.'::lece el re!;l~c::iento sanitaria d.e bebió.as 

E.lcc!:.ólic;:.i; :;a:-:i. lc:.s be-~i,i;:,s 6.e irui 1."-ción. 

h l·:é:::.co er. ~l L:.!~c le 19bC ln ini:Jstris. iritivir..ícola se c~ntra.l! 

p:-od.uccién .:.e be~id.3.s. L~ cc!:cer~t:'~ción y c~n:r¡:.liz.ación d.e ca:i tal 

es I:1is f1..:e-::-te en las en:;Y"es:-:.s !--rc:.:.:ctcr:::.J de tr:..!1d.y que en la de -

k _;:;:ro:i:..:cciól'! :.e- uv-J., n:·..¡ :!1: . .-~str:-:..i::aciór. y cot::t?:'Ci~li:ación de la 

uv: y é.e ·ce~i~s se cL gen;:r-..lmer.-:.e en forma sep0>r<.:i.a e;raci¡,,s a la 

exi.Jt2n~i:- de ;ie,:iue~:os ;:1rociuc-.,o:-es que no pu~iein ~n:;.'"'rentu:=-se a los 

srn.r.. :i.e;; .;:ro.:.:~ cto:r·e s c.,:.ie ha ce!"'. t: 3o C.e la ciencia., la te cncloria y ; ·1 

tc'cnie<: O.e una forma r:i:is rrE>dor.i::.nan'te. ~ Kéxico ea c¡;,st;al E>ncontr;.r 

al "vi?:E>::-o" c:;.m"~"inü :¡ue cu:··ivu la vid y el::.bo:-:i. su vino, sea en 

form::. in¿i vi:.·Jal o en form.:. cooper:.. ti va • 

.&'! prim<?r lucar SE> llevi:. a c<J.bo la rt."ce:;ici6n de la materia prima y 
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despu~s el desgranado, análisis físico, obtención del mosto (molien 

da) salfitación, análisis químico, fermentación, clarifioaci6n 1 afi~ 

jamiento, control de c2.lidad y el úl tiz:lo paso del :proceso es el en~ 

sado. (31 e de ¡.:) 

De 1970-30 la ;>::-educción creció a unr. "tasa i::eciü. ie 13.5¡~ anual, 

lle¿;.:nio n 152 millones de lit::-o::; en 1980. ~~~,, 1970-75 a:.u•entó -

.::1 ccr:Ji..:.r:c en el '/b fu~ de 75 m::l.o:ie.:a de litro:::-. cient:::-as que lu 

p:-o;'.ucci6n de N.2 • .S:, 19~:: el ccnsui:w es en to::.l de 164.3 y la p::-~ 

mo ce ve cla.:-~men:e q'..l~ l~ p:-::-. ..::;.cciór. en el perioa.o 7ó-50 no e~ su-

la .:;:·oiucciór. cie ·•inos á.e :::c-s:. :\:e ¿e 0.4 millone.:; de litros vincs 

generosc.:; ü.e 4.S r..ientr;..::; :,ue el conaun:o :!\1e pc.:ra el prime::-o de 1J.o 

para el ::;e._-.. md.o ue 5. La ;.ro:.·~ cci ¿r: :le Cr-anir _:., ... r~. el r.:ismo a!lo es de 

57 ~· el COnf_j~~G de 5>·~· Con.3íde!'-n~o otro año.s el de 1930 la p::-o-

duccién ¿e \'"ino ::!e mes:¡ es de -,~ t'. ;.,,_.o el con3'..li:'lO de 2ó .1 y la proiuc-

ción de ;·in os ¡;>eneroaos de 5. 9 el consur.io de ó. 7 y la :produ cci6n -

de br:.nC.y e::; de 125.5 mit•ntr:.s el consumo de 131.5 lll'g:;.ndo al lds 

mo result~io el de la nece~ii~d de im~ortar tan;os vinos de metia -

como vinos gen"rosos 1 es decri hay sul;:iroducción. Por otro lado el 
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consumo Pt"r cápi ta crt'ci6 a un.a taea mt-dia dt> 9% anual, al pasar -

de o-ts~ litros en 1970 a 2.44 en el eo. ~i ee oonei~ra •xclueiva

mente a la poblaci6n mayor de quince añoe el consumo ae- •leva a 

4.2) litros en 1~oü: 3.4u de brandies, O ó 6'( de vinoe dl" meea y -

0.17 de vinos generosos, es decir, qut- el consumidor Bl" está alcoh.2. 

lizando. 

Las i=.:rio::.-ta.ciones crecieron a una tasa. de 3U;"o anual y en 1900 lle

garon a re;resentar o:,, del consumo, Por el lado de las t-xportacio

nes son bastante irregulares e insi¡;:-.ifi~tivas y::1 que promediaron 

2 oillones de litros anu:lles. 

La pro~~cci6n de orandies cc~o l~ de vinos creció desF~és de 197Ji 

~ero la deoano.a creci6 muc~o m~z satisfaciéndola con importacio

nes t:i.nto de brand.it>s como de ·rinos a.e mesa europeos de e:xcelente 

cali::U:l y c. precios oujos. 

Las impo::.-taciones de vino para este período fue de un 3u~ anual en 

su crt>Cil:li!?n'to indicando que existen consumid.oren Cle buenos vinos. 

La sup:rficie cultiv:ida con vid en México creci6 a una tasa media 

de :;,;:, anu::11, comparándose con las más altas ciel munc.o. Por último 

se~alaremos que hay una tendencia muy notable en el consumo de vi

nos de mesa en el período 19/U-b4 • .l:'ermanecienClo a la vez t-1 creci 

miento del =onsumo de brandies y del resto de bebidas aloon6licas, 

tradicionales, nacionales tel ron) e internacionales twbisky, gin,t 

bra, vod,;,::a, etc). 
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11 combate al alcoholiBmo es cruel pero se puea.e empezar por el 

consumo de buen vino de mesa. l Ver cuadros y grá.fio&1) (Il. U de XJ. 

D) ll problema social del alcoholismo 

Desde el principio de su historia, el hombre se ha inbeniado para 

producir bebidas alcohólicas. La Organización Panamericana de la -

l:ialuo. ciefini6 er. 19b0 e 1 al coholi seo como "un tras torno crór.i ce de 

la concLcta, c;i.racterizad.o po:: la ó.ependenci"- hacia el alcohol, e:;_ 

prem1a.o a. través ae dos oínto:!l:-s fund.E.lller.tales: la inca;;aciaa:i a.e 

dete:-.e:: la incesti6n del o.lco:.iol un2. vez ir.ici:>.da y la incapaciiad 

de ab:Jter-.~.rse de: al cobol", Lo.: alcot.Ólicon nen aquellas personas 

que beoen con e.Y.cese, ciepe:;:ler; a.el o.lcocol al &rao.o a.e p:::ovocar un 

irastc:-:·.o evi:ie::te o de interferí::: ce:: su sr.lu:i i'Ísics y mentsl, -

su::; ::-ekciones ir.te:rpe::son::iles -;,· su bul'na. concl:Jcta social y econ6-

micz.. ~l n.lco:ic..!..1sco es, p:..i2J, u.n ;.:robleoa q-.Je afecta a la personn. 

1. Vine ••• contrE. el alconolis::;o 

" ••• vino, que es ju¡::o p::-eciooo de la tit>rra y transparencia ael 

sol • ..::1 vino es otro i'cctor a.e la vid.a que nos l·a1 ta desde la ir.et~ 

pende;.cia. JSs curioso que en m<!s de 10U ai:os de Yida independiente 

no nos beco::; redimido por nuestra ~~enta ae la prohibición de plan_ 

tar vid. LJ.o.ile y la Arbl"ntina, el PeI".Í se han cread.o ya una prod.ug 

ci6n vinícola estimable y aun la ualifornia, antes de la barbarie 

prohibicionista 1 desarrolló en proporciones enorces la viticultura. 



124 

~ cambio, nosotros, •n ~xioo, no e6lo retrogradamos sino que he

mos inVt>ntado aguardientee, infernal brebaj• que &l ••~6aago le •!, 

ca la úlcera y al cerebro le infunde idiotez y a l& oonducta crimi 

nalid.ad, Bl alcoholismo habitual no tiene otro origen que la eeca

eez y carestía del buen vino de uv-Q, Inútil es promulgar decretos 

con recocena.a.ciones y prohibiciones. La única manera de regenerar 

los malos hábitos de bebidas de nuestra gente es ponerse a plantar 

viñedos para que, en una generación, el viejo hábito del vino bue

no lim;.ie las entrañas, despeje la fantasÍé. de nuestro pueblo, al

coholi:::aio :;ior deslatir.i:::aci6:i", 

"O::l r.;..no, set,·.ln algJ.nos es J..i ce rae; en te nutritivo, y el tinto d.ebe 

ser prei'eriC.o al bl;.::co pe.:-<.. el use ordinario de las mesas. 31 

blancc puro provoca la orina y vue:ve tecblorcsos a loa que lo 

usan con exceso; en lo gene:ra: no conviene a las peraonas ne:rvio-

sas o i:-:-i i~tles. :Jn b-..ien vino v-ieJO es nece5ario a los qui: tiene~ 

el est6;;;aeo frío y perezoso, y a les q'..le .::a bi t<>n en países nú.meJ.os. 

~ los crn.ndes calores es muy útil el uso moderaQc del vino, que -

en el in\'ierno es ceno::; necesario. 1:in¡;..:no de los vino::; que son C.2, 

nocic.o::: co:1 el nombre o.e vinos cie pootres, es necesario a las per

sonas que cozan C1e buena saluá. 1 y antes por el contrario les sue

len ser dafiosos. 

Nuestros vinos son los mejores C1el mundo, sienc.o excelente el o.e 

Parras, celebrado con razón el del Paso del Jlorte, y desconocido -

aquí entera.mente el riquísimo C1e Californias, de que tienen mejor 

noticias los altos personajes e.e Inglaterra que saben apreciarlo -
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oomo ea debido, no restándonos otra oosa que lamentar el descuido 

y abandono con que hasta aquí hemos visto el cultivo de la viña, -

que en loo feraces terrenos a.e la Hepública nos proporcionaría un 

ramo importante de exportación, después a.e surtirnos d.e un artícu

lo que noo es tan costoso y por el que vn tanta plata al extranje-

ro. 11 

La cirrosis hepática causa muertes en tasa superior al promedio n~ 

ciar.al en :> est"'dos a.el C':ntro, a saber: el Distrito f'ea.eral 1 Mé:i:_i 

co, 2idalco, Puebla y Tlaxcala. ~ este últioo estadc se con~~me -

el pul:;_·Je ('lr: GTur. cr.:. :i.:i:..d, cc!:.c.. en }iid.L:.lbº• A':: ~01~or~, ~in'-.lo~, -

ci!"rosis cooo ca-.Jsa ue de!'".l!"'.ci6:-.• r... pes::..r de l~s deficiencias es"t~ 

dís:ic~s, cie~ton tec~os b!c16c~cos ~e re¿iatr~~ ne co~o se~ejante 

a lo ~·~~ OC'....:r:-e en pui~e~ ir.:u.::¡tria.:!.i::a:ics: mortaliia::i. C'~atro ve -

fern:~:::-:.le:; de b~j~ :.r.::::i:.er:ci~~ n::....:r~ú. lo~ ¿o:: aí:os¡ auce!"lta.n bTadual

mente !:::~r.;a 103 5:: :r dezp'Jé.'.3 c.iar:l.n»..tye!:. (ü:.ceta 1.:fd..ica de ~.~éJ:ico, 

p. 247-8. 

La tas::. ic• :ic:·talidad 'i'Il 1.lco.'lólicos es 2.) veces la tasa nomal, 

h. ó.e :r..:ic:.::ios to:i.ir.':::iér. y h<s ;:.uertes por accidentes son 7 vc>ces 

más a.:tr..3 que en la pot-:.~ciótJ. 0ener:il. ~tre los e::!'er::.os en los 

hospit..,,les ¡:;ene::-:des los iden~i:"icacles coi;;o alcohólicos son ae 13 

a 29¡c, 

Las ta::m::i de mortali~::. cr.ic:.a ;io:- cirrosis hepática en Kéxicc, y 

de la "'Just¡;,::i.a por eilll.d po::- 1Ull UüO habitantes, compz;.rada con l:;. 
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de otros países de América coloca a México entre loa nueve países 

cuya. tasa de mortalidad por cirrosis hepática ea oupt-rior a 10; 

en la tasa ajustada por edad tuvo la segunda más alta, de 22.7 

"oriinaria.-:iente, los alcoh6licos destinan la cuarta parte de su 

aala::-io el pat,-o :ie tiebicias", se¡;ún :m est'.<dio de .üajer y col:i.bo:::-.!:_ 

dores e!'ec~·..:..:.6.os er~ el l!'1sti :;utc :;:icionr.i.l de la Nu:rición 11 • 

&1 J.l~xico, el pulque se le lh.:;;é "el o:-c tlc.r;cc" ¡:;or las ¡;rand.es -

¡;:;.n:?r.cii:.s qi.;" d.e~aoa al ¿-obierr.o: j1s; oCJv peso:; en 17b5, o1 ·¡ OJU 

peso en 177;, • .&1 1908 se captaron 4 r::illcnes d·~ pesos por derecbos 

de p::-od.:.:cciór. üe pulque y a¡;.i:irdier.te ae caña • 

.&n 1973 el i)lbierno captó 4 bOU millones po::- concepto de impuesto 

únic¡;,:;i-::·."!.e po::- el envasad.o C1e bebidas alcohólica.e. 
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.lll 1982, 5 millones de mexicanos beben en exceso (Revista del Uon

sumidor núm. 7u, diciembre 19d2, p. 2). 

La cer~:m conserva su luear de preferencia: el consumo per cápita 

subi6 de 23.) litros er: 19tiu a.;~ en 19d1. &l pulque sigue siendo 

importante en:tre las cl;:.ses popuhres d!:' Tlnxca.b, Hidal[C y ¡.;éxi-

cetílico, :-:-:~~c.:·.ol o ti!.cc.:-lOl i0 =r .. ie:-; ... .:>e eir~cueor:~=a en las ''ca::>e:?..s 

de la d.entiln.ción" \ 11 lci ;::..::-~:~" J.i=e:; le.; :¡;e:cu::ercs) y teó:-i~en-

Fren~e al b:-andy, al ron, t..l tequiln., al Ct1;:co.l "tl tocio;:; lo::; a¿;tl2.Z-

dien1;e3, 1:. cerv~~G. rutt~e:eo sa noti·:.::-e de "oeoi'1a ó.e mo:ierE:.ción" y -

el vino a.e r.e:i::. ap3.rece coz.o :·el::.tivaoer.te ir.ofe::sivo. 3i oien es 

cier"o que el probleoa ~el alco~oliJ=.o e~ a.e alcunce mundial, las 

estaó..í:::iic~s ::lemuestra:---. que tt..l :fer.ó:ne:--.o e.s u.enes a¿;udo er. lo:J paí-

ses que ccr.s'.ll:len vino de r:Jes::., so'are tc;'ic cuo.ndo se lleva a cabo a 

la no::n a.e ln comidh, en lo. me¡¡;i fai::u.iar. ií.un cu.:.ndo el cons-..:mo 

global de alconol sea :ne:1or en los paises que prefieren las bebid.a:i 
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d~etilnd.as, el problema social del alcoholismo ~s más grave en es

tos últimos. 

81 vino de mesa consti"ruye el mejor antídoto contra el alcono!iemo: 

la menor graduación en alcohol de vino y su tenor más bajo en alc,!2_ 

holee superiores más t6xicos que el etílico explican tal paradoja. 

tver crJ~iirosJ t~l C de M) 
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llobldmt 
anunciadmt 

llrandin ' cornacs 
Cerveza.a 
'l'rquilu 
Vinoa d•m•• 

TOTALES (.in inclulr 
otra.a bebidu anunciadu) 

CUANTO SE GASTO EN PUBLICIDAD TELEVlSfV A DEL D.F. EN LOS SEIS 
PRIMEROS MESES DE 1982• 

enero/mayo junio (mundi~) 
promedio 111pot.&" 

¡uto por mM guto cantidad "1pata" 

s 171342200 227 $ l 04 805 4 20 736 
468 285 100 1 1 ºº 249753 510 2 225 

12 406 300 12 37 970 410 281 
9 757 200 22 30 763 670 138 

661 790 800 l 361 423 293 010 3 380 

130 

enero/jun.io 

1&11.o 

s 276 147 600 
718 038 &00 

&O 376 700 
40 &20 900 

l 08& 083 700 

• Furrllr "A1l'nc1a dt Conr1poiu&lo Amuica.n0t", anuncl011 publidt.a.not en LI TV d~l D F. ~E.e alrunot cuot 1u dfr-u Do •on •&at:W Ja que b&D. 
aido "'dondradu.) El.Abando por Rrnsta dd Con.11Jmidor oU.m. 70, d.J.curn'b~ 1982. p. 6, 

¿DONDE ESTA EL ALCOHOL? 

Bebidas Graduación 
alcohólica 

Cervezw; Hw;ta el 6% 
Vinos secos Del 9 al 14% 
Vinos dulces Del 12 al 15% 
Vinos generosos Del 12 al 22't 
Quinados y vennuts Del 12 al 18% 
Vinos de mesa 15 '!. promedio 
Sidras Hasta el S't 
Tequilas 40't promedio 
Mezcales Del 38 al 45% 
Brandys Del 35 al 55'!. 
Rones Del 38 al 45% 
Ginebras Del 36 al 46% 
Whisky& Del 50 al 48% 
VodkAs Del 40 al 62% 

~nu: Rtviata dtl Con1umidor nilm. 70, dic. 1982. 



Cil'ITULO V 

A) Historia 

La tradición del cultivo de la vi.e en Aguasca.lientec remonta a f!_ 

nes del si['lo J..VI, ea decir, es tan vieja c~n;o la ?ropia ciuci.o::.o.. -

&1 lo!:: prirr.ero::i oiglos de lú 1;ue;-d ~spaña no hubo una prohibición 

rí¡;ic.:i. p11ra que se cul ti vnra la vid y a eso se :lebe la importc..r.cia 

de e!:lte cul -civc en vispe::-as de la Ir.depena.enci::., CU::!.na.o sí se pre

cisó le pro~ibición de pnrte del fODier~o espn~ol. 

Según in.::'o:-i;;es :ie 1/~J, At::-.iascE.li'i'ntes oc-.ipub¿. el se.:;una.o lugo.::- en 

el cultive de l~ vid a.espués d.-? ?ar:-L.B, hoy Coa!rJiln. l1sí lo escri 

bíc el c;:?.::6ni.:;o Pe:irc ~;olasco .Jí:i:: :ie Leór., c-...1::.ndo :ie-fendía los d~ 

rec;¡o: U~ lo~ vi tiC"..:l tO:'t?S ::ie r.;"..13.~c.::2.i-:nte.3. ::iet,i!n él, las t.ue:-tas 

o viñus e:.> :·o:·::z.rcn üt>Sd(' 1:1 :'-..:n~ciór. ;i.e lr,. villa e-n 15·¡,, con e.;_ 

pre-su licenci:. üel supe::-io::- ']obie::-no ael ~einc y concesión del uso 

de lo:i man:.:~ ti:.leo que :iie::-o:: :;-..: r.oa;bre a lo. ciud;.d para riego ie 

las parfüs • ..'l:stima:ia en 10í.J huert.os o viñ&les con un total de 

100 000 p:.rrus o cepas er. proci:J. cciór., el viñed.o de ÁfUascalientes. 

Había ent~1~ct•s 111 viticultores. 

Seg-.ín le. calEud ce la tierra, habfo de 1 uou a 4 OOU cepas por 

hectárea, lo que correspono.erfo a un vi?;eao de unas 70 nectáreas • 

.diJ. info:r;;;i: a.el canónigo esp~ci:::ica que las ce-pas de Am~rica rintlen 

menos que l~s de &.!ropa¡ que la uva de la península ll..a de 8..!ropa) 
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ae vende a 5 reales lti reales • 1 peso) y la americana a 1 1/2 6 2 

reoalee y que la ~nte prE"i'iere la primera. 

Rs la mejor poblaci6n que hay en este Reino y su cultivo ea muy útil 

a la conservación del lugar y no se daña al comercio de ~apaña pues 

casi todos sus n·utos se convierter: er: conservas que se llaman uva

tes y que se venden por todas partes; muy poca se ccn~..ime fresca y 

pasa.da y muy poca en vino tinto. &n cada a?.o no se hacen 80 barri

les lel barril más común er:i. de e)() litron¡, ni C'..ientan el que ha

cen ni ce::o:i E:.¡;..i:..raiente. 

Pag<lbar. muc2:.os impuestos lor. vi ticul tares: f• 18. ciu:l.aa. que tier.e -

en ellos su principal fondo; der-:C:::o de igo..iala y alcabala; el die.2_ 

mo a l:?.. l¡,;-lecia.; el co:no del jue;:: repartidor a.e las ªb"..l.as. 'l'odo -

esto 

••• ju."::o con el coz~o del c-~lt::.v::. 1 ci.;:, unz. :::uy peque!::i. porción res

pecto o. s·..i ¡;reducto. Serí:!. innoportable otr.:. contrib'.lción. 

&-i ciertos aiios, se elaborab:;; mis vine; asi 

••• dura.:1te 1u años el a.dminiztraaor a.e .LJ1ez:nos compró toda la uva 

l del die::::o) y la redu cia a vino y la con'1u cía. a.l Real de Bolaños 

y a otras partes (17d5). 

Pero los viticultores a.e ab'\lascalientes se encontraban con la 1ue_t 

te competencia a.el aguardiente sin uva, llama.a.o chinguirito, tan -

abundante que provocó una larga investigación por parte de las aut.2, 

rid.ades a.e Madrid. 
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Los dos úl timoe años 1 '/03-1 '/04 oonsta que ee l!'::Ctrajeron df' l!'sta Vi 

lla 1 447 barrilea de aguardiente para el Real df' :Bolaños, Za.cate

cas, Fresnillo y el Nuevo de los Alamos. 

Y únicamente se cuenta a los que pagaron impuestos. La trampa, el 

engaño y el fraud.e no esp!.'raron el siglo XX: 

Pretenden hacer cons~ar que los aguardientes que fabrican aquí son 

de P'.l::'C. u·:;¡, pero sí .ti!.' ::te ct.ecir lo que ne observaa.o en eosta oca -

si6n, juZ¿;'O que a la sor:ibra a.e ::my poco aguard.iente q-...ie se hace de 

uvi::. y no puede vencterse, sine por muy al to precio, se fabrica:-. ¡¡¡u

chísioo3 bc.r::-iles o.e cnin~~irito que a mis del que se ccn~.;oe en -

este país saca?: para o:ros lu.y.::-en con capa d.e a¿;uardiente criollo 

lo que se corr:pru;obn con el h;-C::::o e.e ve~1derse a precio muy bajo, y 

con e-l e.e c::nz-..:r:i::-se aq·..:.í anué:.lt:Je:~.te m~choG ce.r.tenare::; de care;o.s -

de p:.noc:::. o d.:.:lce pr:..e"t.o \:.~·.'.:.;:::.r) q·.;e ne. "tiene otro d.estino que 

el cie carQ?.r botas pú::-<> nace:- a¡;.;:.rd.iE>nte (alambiques). ( 1785) 

Jste ag.iard.ie:::e elaborado con piloncillo y salvado, era bastante 

nocivo p:.rc. l<:. salua. y llef6 a p::-ovocar la mut.>rte ae ciertos ccn~¿_ 

midores. 

&! Hléi4 se estimaba q-..:e había en Aguascali:-ntes unas 500 OüO pa

rras en p~oc:ucción, acore 250 hectáreas. ~l año anterior se habían 

impo~ta¿o de ~spaña sar~ientos de vid que se plantaron en número -

de 100 000 e~ los municipios de Hincón de Romos, t:alvillo y Asien

tos • .b:n 1ddb el gobernador eximió de impuestos por 10 años a las -

fábricas de vinos de uva establecidas y por establecer, siempre y 
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cuando se tratara d.e vino y no de aguardieonte. 

Al la actualidad la importancia a.e la vil1 no se micU aolaaumte en 

cantidad de hect~reas o de tonelaaaa, sino en relación con la in

dustri"- vinícola a.el estad.o. La prod'.lcción úe uva, vieja tradición 

local, cobró augt> a p.:i.rtir a.e 194~, con la creación a.e la primera 

industria elaooraúora a.e vinos y a¡;uc.rdientes • .ii:l aumento úe la. ¡¡~ 

perfi cie cultivad.a y d.e la proi:.i cción no ha si a.o aoompañaa.o de un 

aucentc a.e los rendimientos: 

1960-19 70 12 tonelad..:i.s/ ha 

1973-1903 10 •oneLlcw.::i¡'ho. 

::>e¡:;ún los t.?cr:icos eso Ge iebl' a ln malc. condición a.e muc:.as parras 

ta.ei:msi?..do viejas) y a lo:; severos ataque que sui·ren a causa a.e 

las P.!.:?..t;as y enfer;;ie::l.3.c:.eu. 11:;0 pod.e:r.ou explicarnos por qué alg.mas 

personao insister, en a 'tri b·.: i::- el :!'enói;;e::o a causas ce teoroló¿;i cas 

y soslayan el probleca princip:.l: no n;:;.y orienti;ción el'<'c•1va sobre 

el ccnejo aa.ecuaa.o a.e los viri?d.os, n1 etiste un control sanitario -

que imp1la la proa.ucción a.e sar;;iientos enfer;;:os". 

~l sarmiento es unn vara que se saca a.e la misca parra a.~rante la 

poda. ~sta. vara, una vez q'.le echa raíces se convierte en baroaao y 

pasa a ser una nueva parra. 

ll) La vid en Aguascalientes 

La xona vi tí cela por excelenci?. es 'tá aen tro del valle de Aguas ca -

liente-s y en el Llano, parte oriental del estado, a.entro a.e los m~ 
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nicipios de Jesús María, Rinc6n de Romos, Pabell6n, Tepezal' y, 

casde luego, Aguascalientes. l:lu ool tivo está muy mecanizad.o y to -

tal.mente bajo regimen de riego: "Sl que planta vid 1 lo hace porque 

sabe que tiene ag-..la suficiente, sino, no se mete". liso va.le ctesde 

la Colonia, porque er. M~xico se riegan los viñedos, cosa rarísima 

en 3uropa. 

3sta zona fue esco¡;ian porque gozaba cte excelentes con¿iciones na

turales p::.ra proctucir las meJores v:.rieo.actes a.e vict 1 sobre tocto la 

dest.in::.ai::. a prociucir vinos. No es llu»iosa, coséo. que perjuiici:. itu

cho a le f::--.iti:lil, 1::. tez:;;or:::;::¡, o.e c¡¡lo:' e¡¡ suficiente, los suelos 

se :¡::-eo-;;:.:: bien y na;,. posihlli::.:. e.e rie¡,-o. l3l C cte l•.J 

Las en-t:..tl.í::tic~a recienten ~c-r~ alce co:i:'"'...:.sns y con;radic~orias. 

J. .. si, l::.. S"..lp:':-:·ic1e pla.n~c...::...:! c0n vid. 7:.:... ae 1' .. .i \..l·:Jü a 1!::' 00\J h~ctáreas 

y le. :;iroc.ucci6r. cte tlb 0:..JO a 1 jó 5Cü "tonel:ictas. ~ cua.!lto al número 

de vi t::.cul 'to:::eo si¿-..ie l¡, confusión: una¡¡ fueontes r.os ctan 3 500 ej.!_ 

dat:l:::ioc (en 9.; ejidoG) con 3 945 ha¡¡ y 377 peque!:os propieta:::ios 

con 5 4¿7 has; otras mencionan 3 5)U nas ae viñecto ejidal y 7 000 

d.e vi:-iec.o "pt>:;_uei:o propi<:?"tario" • .iSn el primer case el viñea.o es 

ejid<:.l en un 4¿;0 y priv-'"¿º en u:-. )b;.;,1 mientrás que en el otro la 

propo::-ción e¡¡ 1/3 cor.irá -¿/3. 

La d.i:!.'ic-.:.1 t:i.d se debt:' al hecho de que en loa últimos años la crisis 

hu co~plica~o la si~..lación. Jl crecioit>nto continuo de los 2ü años 

anterio::-es se ha suspenctia.o. Aunque se siguen abriendo algunos te -
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Producción 1 ton) Heewea& 

l. Agua.caliente• 28.40'l 2 661 
2. Rincón de Romo• 19.40\ l 799 
3. Jesús María 12.56), 1 177 
4. Codo 12.32i l ] fió 
5. Pabellón de Art.eaga 11.721 l 098 
6. Asiento5 10.17í 953 
7. Tepe~ala 6.56\ 522 
8. San Josk de GnocÍJI O.OH 1 

e,.3:3 
f' ... nl< SARH, 19113. 
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Principales Núm. de productores 
municipios ' Jornales Total de Empleos pequeños b 

productores de uva Has Producción promedio jornales generados ejidatarios propietarios 
··-- -~----·-·--

Aguascalient.es 2 661 28.40 125 332 625 1 109 950 67 
Rincón de Romos 1 799 19.20 125 224 875 750 590 62 
Jesús María 1 177 12.56 125 14 7 125 1 490 224 78 
Cosí o 1 155 12.32 125 144 375 481 450 25 
Pabellón de Arteaga 1 098 11.72 125 137 250 458 661 112 
A sien los 953 10.17 125 119 125 397 432 9 
Tepezala 522 5.56 125 65 250 218 141 24 
San José de Gracia 7 0.07 125 875 3 1 

----·~---

TOTAL 10 372 125 1 171 500 4 906 3 449 377 

Futntt. sPcr<larÍ• de A¡:ricuhura y RKuno1 Hidráulico•. 1983 . .Wlatura d• l'lanilicación d• A¡u15caJirn1 ... 
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rrenos al cultivo de la via, ee han dejado de renovar los viñedos 

antiguos y haeta ee han arrancaao parras j6venes. Aaí, de diciem

bre de 19o0 a marzo de i903 ae arrancaron 1 930 has y se dejaron -

de plantar ~oo nas. 

Lo que sigue siendo cierto es la importancia socioecon6mica de la 

vid: ei-. 190.:: se pa¿;aron l b)U uuo jornal<:>s a ) 50U je::·es ae rami -

lia y la proc.ucción d.e u;-a representó el 24:; de la proa.ucción agri 

cofa e:;tatal y el 36;:: de su Fro:iucci6n fr..itícola 1 sin hablar de 

laa ioplicaciones in:ius1.ri2.les C<Ue se verán I:lás acielante. t~l (; a.e 

;.;; \Ver c-_¡_.:iros). 

C) Producción y Vendimia 

1. iJn ·,'1.ñedc en p::-o:bcción: .t':,bel.LÓn 1 .1-.g..iascalientes 

Mi 19;).:; 1:: situaciór: en l:c. si•:-ier.te • .!.le las aproz:i:;::d.as )5 has, -

cerca de 40 están p.i.anta'13.s e;: p:.:::ras proJ.uctiva:;, ls la superfi

cie q·..¡e se al can za a reg.:.r con el pozo \de o pul¿,-ad.asJ, C'Jya ca.pa

cidaa. es:.t: disn:im.:~·.:mio cac.h a.::o, ::;e está perfeccionana.o la red de 

acequias para reducir lao p~r¿iru.s de un agua cada vez cás valiosa. 

Para ó.isc:inuir sus rie s¿,"t'~ comerci:.les, el vi ti c.: 1 tor a.i v1a.i6 su 

espec-..:laci6n a.euicanao cerci.ó. de un::. mi :.aa. a 111 uva a.e cesa, y la -

otra a la uva ae vino. Uva ae mesa: las variea.aaes son ~peraa.or -

\parcelas 1 y 3). Rosa del ~erú \b) y Cardinal \4). La parra Uardi 

nal está plantaa.a en hile:-as separad¡¡,s por 3 metros; entre parra y 

parra hay 1.50 m. De la variedad &:ip~raó.or hay o1 hileras de 156 -

parras en la parcela \1) y e, hileras de 100 parras en la \)J. 3 -
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metroe entre hileras y 1.50 !!'ntre parras. Roea d!!'l Perú¡ 98 hile -

rae de 144 parrae en la parcela lt>J, 3 metros t'ntre hileras, 2 en

tre parrae. 

Uva de vino: Cariñan en la.a ]YJ.rcelaa tlJ \~) (5), 3 m~ti-oa entre -

hileras y 1.70 entre parras; respectiva.mente 1b hileras con 15b ~ 

rras; 85 con 137 y 85 con 215 parras. 

füq 8 hile:::-as de 15b p,;.rraa de ¡.:osca. tel en la parcela \ 1), con 3 m 

entre hile:::-3.a y 1.)v entre plantas. ~l jan ~ilion (4) 43 hileras 

con 144 Fl&~~as, 3 m e~:re til~rns y ¿.45 entre plantas. 

Las C.i:'erer. c:..::.s en tr!.' lo.; in:ervalos de parra a P"-!'::'a se a.e ben a -

la v.::.rie;l¡_i a.e uva, al terrenc y a loa intentos del viti~..¡ltor • .&::. 

total son cerca :ie 9t: OvJ p;;.r:::-a::i, o sea 2 2JJ has. 

Jl dcie::o C.el viñecic e~:~::.i~do !;·, ::-er.u1~cié.io a renovar sua pa::-ras. 

Las deja alc:;.::.za:: su mayo:- ;i·o~t:.c...,ivi·.ia:. y C.eisp-..léz las a.!"ra::ca.rct. 

Piensa e4.pezar por la p~rcela t¿; ~e uv-~ de vino t.;uriñan que podría 

susti-tuir con brécoli de.;tir~::.do a cor.,_:elaci6n y e:rportaciór. hacia 

.&st::.d.os U:1iios. ,&i:;'ta re conversión por ¡>'irte de un vi ti cultor mode

lo, que si1?rr.p::-e lld. b·..i5caa.o con cuiiaio <>ncontrar las varie'1a:ies m!_ 

jor a:iaptaia.s y diversificar s:.: proj:.;cción, <>s un índice ch:• la gr!:_ 

vedad de la crisis comercial d<> h.. vitic:-..iltt:ra. 

Cabe señala::- que el t¡,,¡;;a!io del viiie>do pt>rmi tirí:i al viticultor prE_ 

ducir su propio vino en condiciones ae r<>ntaoilidad. Pero gt-neral

me~te ~aquí es e>l caso) el viti~..¡ltor mexicano es agricultor, nada 
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aás 1 no es "viñero" 1 no e-labora eu vino; eso se ~be al ~soonooi

mi•nto del oficio, a la ausencia de una tradioi6n. P•ro no cabe ~ 

da que una aoluci6n a la crisis de la viticultura podría ser la 

elaboración de vino de mesa por loa productores. 

2. Co!lto de cultivo de un viñeao en proaucción 

3stas cuentas no son ficticia.o, ni cread.5.s con base en ejemplos 

apro:x:il::::C.os. ::ie tra -i;:;. de pre.:iu;:ue stc .:i rec.:es, de unoJ ranchos cer

cano¡:; a A:S"..:ascalient,;>;: 1 en el "ialle • .J:3tOD viticultores trab;.jan -

en re:!..:?.cién con la ;:;.;,.:ti; y cor. L . ..,;om:.siór. ::-.cionr.l a.e l''rJtie>ul tura 

{GCld.!'' ... "1.::?). Su cor.t.:::..oil1d~d person:..i..!.., ~os a.oc·..;;i:~~!o..J d.e la Asocia-

ción de vi ti vin1c:~l to::-es y loo eo-:.t:oJ.io_, C1e ::,_:,_fili/ ¡;c¡;_:._i.•.::('J'.t' permiten 

ünG. O·?di~~ 3e ca:C'-ilé ,:¡ partir ..:te alt;~no5 ranc!"?.os representativos, 

ta:-~to ¿e peq·ue::oa pro,;:i~t~rics cor:o ae ejid..at;.;.rios, ir.b-::'esos y 

er,:-esco se ha'. reducido sobre la ba~e ae una hectárea para peri::i

tir comp::.raciones. e sea que los vi~edos que sirvieron de oase 

contable son en realidc:l Cle tam3.i:os ciiferentes • .sso :¡:;u!.'de influir 

sobre los in 0-reso:i pero ta:::o1~n sobre 1::. cunera de condt:cir la em

presa. ~.l. final se calo..tla el costo a.e producción ae un kilo de 

UV3. para vi~o, con lo ~..ial se pueae ver que el principal problema 

es que lé..s vinícolas se ni~¿;-...n a Pªb~r precios juatos por la uva, 

lo cual occ.siona por Cl.esmorali:aci6n entre lo~ proauctores la e.x

tracci6n de viñeClos y renucci6n en las inversiones. 

Además los créditos se pagan con intereses muy altos y la alza de 
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Pabellón, Aguascalientes 

PABELLON, AGUASCALIENTES 
Viñt"dw. uvu d~ mua~- dr -vino 
Sr. Alían.o Rodril!lJe? M. 
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GASTOS DIRECTOS 

l. SalariOI 
2. Materias primas 
3. Energéticos y lubricantes 
4. Refacciones y reparaciones 
5. Administración 
6. Seguro agrícola 
7. IMSS-INFONA VIT 

Subtot.al 
Costo directo de 
producción X kg. 

GASTOS INDIRECTOS 

l. Financiamientos 
a) Intereses 5'j, mensual 

durante 9 meses 
2. Registro de contrato 
3. ISR y ISPT 
4. Cuota asociación 
5. Aguinaldos, vacaciones, 

cuota vacacional 
6. Amortizaciones 

Maquinaria agrícola 
Pozo bombeo 
Pick-up 
Construcción, plantación 

7. Fletes (cosecha) 

Subtotal 

Total ¡¡eneral 

Costo indirecto de 
producción X kg. 

YrnEDO EN PRODUCCION 
VARIEDAD VINO 

1982 

36 729.19 
17 566.14 
6 445.27 
4 513.33 
8 395.56 
2 080.00 
5 908.07 

80 637.55 

6.20 

18 143.44 
100.00 

1 336.00 
275.00 

4 ººº·ºº 

60 369.66 
333.33 

74 557.43 

5.73 

155 194.98 

Costo total de producción 
X kg. (En relación a 13 ton./ha.) 11.93 

Futntt: Vltlcult.orOI dt A¡uucalient., eetudlo SARH, A¡L 25 de mayo, 1983. 

Costo de cultivo 

'1983 

49 677.31 
33 876.29 
12 615.83 
8 933.33 

12 016.67 
4 000.00 
8 493.43 

129 612.86 

9.97 

29162.89 
150.00 

1 866.60 
275.00 

6 400.00 

66 500.00 
1 000.00 

104 354.49 

8.02 

233 967.36 

17.99 
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loe ooatoa de maquinaria, equipo e ineumoa ee ha disparado. ai 

1984 plantar una hectárea cuesta. 700 000 ~aoe. l.111 C ~ XJ. 

+ 30 hectáreas, un pozo de 0 11
1 un tractor John Deere 2 535. 

Industrias vinícolas 

. .U destino de la uva 

~ 19e3 el destino de lo. uva fUe el siguiente: 

destilados 

uva de mesa 

vino de mesu 

Tantc por el cupital invertiuo como por el valor ae ~..¡ proiucci6n, 

la elaboraci6n de v:.nos y a¡:;uurct.1entes a partir ~e l& uva es la in. 

dustric. :-e¿;ional ¡;¡~s in:po:-t:i.:-.te, por lo ¡;¡enes hust::. un:. fecha mi.;y 

reciente. En 197) la invers:'..6n er. ra.ma rebasó el 40j;. del total de 

la inve::-s:.ón industrial y su proct.ucci6n br..ita el 24,., del v-u.lor de 

la pro~~cción bruta industrial del estado. A tal grauo que no es -

posible hablar de ini~stria vinícola nacional sin pensar en Aguas-

calientes, 

2tl ec:;ires:¡,s procesan anualmente un volumen de 60 a 80 mil tonela -

das (6c/eo millones de litros de vino) de la cosecha que se proce-

sa ie julio a aeptie~bre. Además, la deaocupacion periódica de loa 

tanques l con capacidad total de 1U6 millones d.e litros) al pasar -
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loe vinos a dpstilación y los alcoholes a otras industrias, ~rmi

tp la elaboración continua de patos proa.uc"toa toe1o Pl año, incluso 

fuera C1e la vendimia. 

De las 2l:l vinícolas, 3 corresponden a las grand.ea empresas, 5 de -

penden de ellas y las otras 2u nan id.o de jancto de funcionar poco a 

poco. (~l U de ~J 

D) ~laboraci6n del vino 

"31 vino es un lí:¡:.iido aC'.ioso, alcohólico y ácid.c, procea.ente de -

la !'e.:'t1~r.t::.ción alcohélict::. d~:. wosto o jusc de la uva. :sus ccmpo -

n~n-ce.::.; :p::o'\"i'?'ne:: e.e l::i '...l\~a, ie lo. fert:.e!1"t.~c16n y t.a::bién d.E' las 

trans~o::-;:;aciones en el seno cel líq~ido, Sus p=incipalea componen

tes son: a¡;c;s, w.lcohcl etílicc, :i.lccnoles s>.:pe::-io=es, gliceri:la, -

y m::..c:: . .:.=·:::: le:¡·.:i"-ib:::io er. el conter;i;ic :ie ácidos or¿;:ínicos y azúca-

re!j;. 

La colie:1~ es el primer tratan:ier.to que recibe la uva transporta

da a.l luc::i.r ne la vinificación por mectio de tolvas o rejas ne maa.~ 

ra. ::..os colii:es crum¡:,len dos :Ur.cion':'s que son apisonad.ores y de -

rrasponadores, es di;'cir, estI".ijan el racico con todo y fr.ao p¡¡.ra 

que se libere el mosto o ju.;o y eliminan el rusp6n o esqueleto del 

raci.ll:o que es por dond.e fluye la savia • 

.@! el caso de la elaboración oe un vino tinto, la fermentación se 
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desarrolla t-n contacto oon las películas o c&soa.ras d.e la uva., po~ 

que en ellos ae encuentran loe pigmentos naturales ~•pon•ablea 

del color rojo d.el vino; al declararse la fermentación •e forma al_ 

cohol etílico que ea un buen solvente de estos pigmentos. 

La intensidad áel color de un vino tinto depende de la va.rieaaá. que 

le dio ori¡;en y ael tiempo que estén en contacto las cáscaras oon 

el jugo. 

~l curso de l<:. :fermentación se S~!:;'~e :tia a a.fa¡ al iniciar la fer

mentación, ésta se caracteri~a por la salid.a violenta de gas carbi 

nico y da 11:1 impresión que el lÍ~"Cli:io <'at:< en eb:.illíci6r., aunque -

la te:::per2.tura no exce;;.:. d.e los 3v 0 G. 

Des:;iués =.e :.:.21 núcero Cle ciías =.eterr.:inc.do, seg.!:: el caso, se á.escu

ba, es o.ecir 1 se sep~rJ. t?l lí;...:i:ic. se:::ifert:le-ntad.o a otra pila ps.ra. 

taci6n. ~l ~inal de est~ fe=~e~t~ci6n cocple~e~t~ri~ se ti¿ne el -

vino q:.:.e llecará a la mes~ á.es?J§s ~e haber pasa=.o ~or ci~rtos ma

nejos c;_"'1e lo nar'"n t1ejor1;.rse \clariricaci6n, filtración, est:.bilJ.

zación y añej::mier.to en b:c.rricas ;,· pilas de ccnc:-etc en bodegas 

frescas¡. 

3tl el caso del vino blar.co, el proceso es ciiferer.-.e en la me:lió.a 

en que el mosto fermenta en ausencia de materias sólidas, lo que -

ne ce si tn un eciuipo especi~1l, como lo~ escurridores dináoicos y 

las prens~s continuas para eliminar el orJJO o cáscara antes de 

iniciarse la fermentación. 
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Los vinos roaados eiguen un proceso igual al del vino tinto y la -

tonalidad le. da la variea.ad a.e la uv<> 1 pobre en materia. colorante". 

(41 e ci.e M) 

1. I:id·.ist:-i:;.s procesa:.cras 

~itamos loo nombres y las direcciones de le.a industrias censadas • 

CC;t.;:~ :~:: ci:. _..,... ,- - Q :~ 

t.--··-~ ..... vir.íccli;....J. .:-.:l¿:::ás, las ' -

1. P:;:o":J:e::::t.:.cc. de 1::. ;;ro;lucció:: y cor:ercü.liz"ci6n de la uva er. -

.i..c..ia sc:.lier. tes 

"&l co:;to ele proilucción, tomando en cut>:rta costos directos y ;lepr!_ 

cic.cione:;, es de ~ 11.49/i:g, y consiaeri).ndc un 2U¡< de ganancic. pa-



INDUS'I'RlAS PROCFSADORAS DE UVA EN AGUASCALIENTFS 

CapllCldad 
Vinoe Dest. Pua Ju¡OI (en litro.) 

A B e D imt. total A,\ 

1 X X 18 000 000 6 
2 X X 16 000 000 6 
3 X X X 26 000 000 -
4 X X 160 000 80 
6 X X 1000 000 100 
6 X 1600 000 100 
7 X 1200000 100 
8 X 1500000 100 
9 X 1600000 100 

10 X 4 000 000 100 
11 X 800 000 100 
12 X 800 000 100 
13 X 1600 000 100 
14 X 1600000 100 
16 X 1000000 100 
16 X 1000000 100 
17 X 2 000 000 100 
18 X 1000000 100 
19 X Concentrajugos -
20 X 1000000 100 
21 X 4 000 000 100 
22 X X 6 000 000 100 
23 X 5 000 000 100 
24 X 700 000 100 
25 X 900 000 100 
26 X 2 000 000 100 
27 X X 4 000 000 100 
28 X 1000000 100 
Total 103 050 000 

Fuenl.: SARH, Dele¡ocióa A¡uucalientea, 19S3. 

INDUSTRIAS PROCESAOORAS DE UVA 
(CAPACIDAD EN TONELADAS! 

MI 000 L tf>4 \1 

f,..ur lAJllK,A.,.,1HJ 
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Producto. 
tenninadOI 

B,\ C,\ 
' 95 -

95 -
95 6 - 20 

- 100 
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ralos productores, el p~cio de V'E'nta debe eer de 1 13.79 por ki

logramo. 

Debido a que las negociaciones de años anteriores han l't'BUltaáo t.E_ 

talmente parciales a las vinícolas, ya que solamente están d.and.o a 

ganar a los productores el 1.66% en el mejor caso, la problemática 

de la viticul~..ira se ha agrav~:io seriamente, al grado ae que los -

productores muestran poco interés en invertir para darle a sus vi-

ñejos la atenció~ neces~ri~. 

De proses..iir e~ta situación e:tiste el riesgo ie ~revocar la desa~ 

rició;. C.e e:te c-.:1 ~i vo er. L re¡:;iÓ!; 1 lo c-.H'1 se::'Í¡,, su:namer.te grave, 

ya que no se c-..:ent:. con ot::-r. o;iciór; ;¡ue o.!'::-e::ca ur, beneficio se, -

cia: ::;i.I:JL!.:.r ·.; que se a:iapte " las d.e!'icientes coniiciones ecoló

gicas d.e la er:tiia.d: nela.<las tec.:~ra.nas y tiiré.ías, s-..ielos su:per!'i

ch.:.es co:-i iJOC::. ¡:¡:;.teri:' orgár,ic< .. , al to:. sa.linictad., etcétera. 

Considera.:~:lo l!::. mu;• c6:r.o:::.a ;iosiciór. que p¿.ra ne¿;ociar tien~actual, 

mente las empresas vinícolas por el hecho ae contar con grandes rf, 

serV'll.s de destilados obtenidas del procesaz:::iento desmedido de azú

car e importaciones d.e mostos concentraaos de &ropa y li1sia:los Un_t 

dos, se teme una fuerte restricción en la co~pra de uva para este 

aiio. 

tiiendc la uva el único insumo :;i:;ra las vinícolas cuyo costo pueden 

discutir, están dispuestos a poner a ésta condicion~s de precio 

del toQo desfavorables para el productor, en el caso d~ que se col!!. 

pre al¡;ún volumen ne la producción mexicana. 
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La. ~eleal e ilegal competencia del azúcar como substituto de la -

uva en la industria vinícola es el factor principal que limita: 

a, La redituabilidad del cultivo de la via y consetuentemente eu -

desarrollo normal en el país. 

b. ~l prestigio de los productos vinicos mexicanos. 

c. ~l ¡;usto del mexicano por las bebie1ns ae calidad, y propicia: 

1, ,g1 descréii to internc.cional para el país. 

2. La corrupción en el SE'Ctvr o:·icial a todos niveles quienes -

ca;it~liza~ est~ irre~l~rid.a.i a su favor, tolerándola en 

pe:::-juicio g-enerúl ce:-.~:. ;::-¿o--..-exto je que p::od.uce muchos ic

puestos. 

3. Ur. falso criterio re ~;;e etc al vo2.uwe1-;. e.e conmioo:.J a.e azúcar 

por parte ael VJeblo • 

.Po:- lo que es neces<~::io (!:lt? el ·v··d.:..or del azúcr..:- \qu~ se use en eis-

ta ind:J::::triL:} sea ¡¡ar lo n:er.os ¡.7 veces s-.iperior al precio de .la 

uva, y-;;_ que es ne todos concciao que a¡iroxii:;~damente 1~9 gracos de 

ad Cá.r s·.:.bnti tu yen a · . .m kilo :ie uv-..- en la proiu cción ie destilados. 

Lógic,:¡.~ente al ib-u~lar~e los coste~ de la uva y :iel azúcar, la re

lación o:'erta-ciecanda del proiucto de la via. 1 toraar~ sus cauces 

nori:;¡;.les, en beneficio ae todos". 

Fuente: Doc~mento político elaboradc en 19b2 por un grupo de pro

ductores de UV-d. 
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Problemas por el exceso de superficie plantada oon vid 

Jlao y las plantaciones no remunera.bles son la oauaa dt> la crieie -

en la vi ti vi ni cultura 

La crisis que padece la actividad vitivinicola en AgJa.scalientes 

ae debe a dos factores iundamentales. Uno, debido a la expansión 

que han re¡;iztra.do las pl~ntacion~3 cuya voluminosa producción, 

aunad.a al hecho de q•Je no hily el c.in,,.:-o q:ie se re¡¡;.iiere para a.dq'Ji 

rirl:::. por p:..:-te a.e las vinícolan, ha provoca:i.o qat> en cierta forma 

se interprete como un:;. oferta i:1ayc.r a la a.er:a:·-.c¡¿¡ y, dos, que ana. -

buena par-r.e ~e la s-v.p~:-ficie pl:::.r.tac.r:. con vi:i y~ r.o proa.uce lo su-

1'icien~e p~ra. q-..ie el cul ~i ve set:t reJ..i tt~r-ble. 

b.nte t~les circunzt.a:--.ci!:.z l~!. s:.i"-lrs~l a.el 3:-~ncc de Gr~c.:. to ?.-..ir.s.l, 

que financie. la tln.yo::- p:!r~e áe l:; m.:.;:-?:rl'icie e.xis:.er.:t;i er. el e3ta.

do, p:-i!1Cip::.:.::.e-n:e la J.e:. s~cto!' e~ic..¿.,1,ac-..idir~ a la pró:;:iu;~ r~!.:.-

nión del G::.binete ;.¡,Topec..;;.rio p~r::. ex;,or.?r el pro-oleG:a des:i.e el -

punto de vi..:ta cie la institución acre:i.ita.r.te. 

31 in:')!:ii'.'ro Jorc:e Antonio .!"errlez Leór., serente ::tel :Sanee f:ural -

en ÁgJaGc~lientes, manifestó que en la próxima. reuni6n del Gabine

te exponi=:5. una serie de art;Um('ntos tenliien tes a motivar a los in

te¡;ru:-.tez a tomar me::.ia.as que eviten que la crisis adquiera pro;>Ol:, 

cion":i :ils serias de lo que son en la act..ia.J.idad. 

Dad.as las ca.usas a. las que se atriu..iye la difícil situación para -

la vitiviniC'..iltura, las soluciones podrÍ1.>n ser, por una parte, la 
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rehabilitaci6n hasta donde sea poaiole de loa viñedos cuya produc

ci6n no permite la redituabilidad de la empresa, y en o&eo contra

rio, su extirpación y, por otra, suspender la creaci6n de nuevas 

plantaciones de vid hasta que se logre establecer la correlación -

entre la producción y lo que pueden adquirir las empresas viníco -

las, no en base a su capacid.3.d instalad.a, sino de acuerdo con los 

reC'.lrsos económicos de que pud.ieru Oisponerse. 

Las consideraciones anteriores se basan en la situación que viven 

actualmente los vit:C'Jltores de l¡. re~ión 1 pues la ccsec!l:;. no na -

sido d.ud.a po:· conc:!:.li:ia, ne oost:;.nte lo ava.n:<-a.o a.el tie:::.¡..o, por -

los o'bst~c'.llos que nan e1;ce-n".:r.'ia.c er. las vinícolas para que se les 

pa¡;ue con oportunidad s'.l ,,ro:i.l ci.o. 

Al art;.lme::-;;o d.e las vini~clL.s h~ oi:io qu~ no ais;;onen a.el a.inero -

s'..lficiente p.::.rr. P~E¿ir a.e ir ... >:-?Cli:.to la uva ;ue adquierear., y por 

ellos se lle¡;ó al co:-,·.·e:1ciILiC'ntc ccn le::; ¡:·ro:::..:ctores de liquictar -

con doc-... unen~os a un pla:.c m~:x.izr.o de 1C"J C.íti.s y con vencicit'ntos 

mensuales, a p¡;,rtir a.el dí~ últioo de oct'.lbre. 

La crisis de 1903-1:104 había sido pre..-ista dese.e 190¿ por un grupo 

de viticultores y por los t$cnicos de la CG! •. ~.!''!CT estatal, sef).Ír. -

lo m;;.ni:.'ies"tó: el dOC'umento citado, Lli;.ma la atención el hechc de -

que a do::; siclos a.e dis¡,ancia \ 17o5-19c>5J se mn.ntengan los mis:nos 

problemas: la viti~~ltura, una uctividaa. amena y pr~spera, que pa

ra muchos significa empleo perm~nente, amena~ada por una industria 

vinícolo. que debería ser s·.i prolongación natural y su aliada, pero 
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que deja de 1erlo al preferir las grandes ganancia• que ~ja la -

elaboraoi6n de loe peligrosos aguardientes, con o 11n uva. "Pano

cha y salvado", nos dicen los iní"ormes del siglo XVIII, •azúcar y 

levaduras", nori dicen los ingenieros del siglo X;., Un oan6nigo, !l~ 

lasco .Díaz de Le6n, dei"iende a los vi ticul torea de Aguase.alientes 

en 179ü; un Dfoz de León los de!"iende en 1902 ••• 

2. Proolema. de la uva 

Una solución a :fonio y dei'initiva. Podrá afecte.r ace:-ca de 14 mi

llones de jornalen :¡ue se generan e:1 e2. campo 

ll. gc"Oe:;:~.G;.io~ d..el Js~ac.o, :\0101:0 La.na.eros Ga.lleé"OS, intensifica -

las i;es-¡,ion~n er. a.iferer.-:;es ~ecretarí.::.i.s a.e .list~á.c, a fin de encon-

tr.:.rle soluciór. a. la comerci:.11.:¡.ciór. o.e la u\-:-., y como YÍa C1e sal:_ 

sector d.e proC.ucc:.6n n::.cicn::.l, 

~l pre::.de~.te a.e la ?.ep:.í1:.ll~n, licenci::.a.o Ki¡;uel a.e la b:ac:.ria. Hu::.

taa.c, ¡;:iró instrucciones para. que en el curso C1e la pr6xima semana 

5 secretarioa ele 3st:;C.o 1 el director general del Banco de Créa.ito 

P.ural y el Gobern<.>a.or ;.,anderos Gallego¡;, busquen un"- solución C1e -

fond.o y cie:::ini ti va a la o:c. ve situación que está afrontane1o la vi

ti vinicul m::-a mexicana y que podría a1·°"ctar ~eriamen te las acti vi

dade s que se a.esarrolla.n en el campo. 

Se plnnteará en cao.a una de las sesiones que tendrán lugar, la gr~ 

ve sitt:.aci6n que atraviesa la vitivinicultura, a fin de llegar a -
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un planteamiento integral, y eob~ esa base- presentar las oonclu -

sienes al mandatario de la naci6n y que el licenciado Jtiguel de- la 

hdricl. tome la de ci ei6n :f innl. 

&n cada e.aso se tendrán presentes los puntos de vista de los pro -

ductores de via y los ina.ustriales, 

&n ocho ret;iones a.el país se produce uva, y s6lo en Agu¡,scalientes 

-se?::.16 el gobern:.;.:io::- a.el estr.a.o-, oe esüm3. que las ~ mil .nectá-

reas cr~~ actualIL~nt.e est&.:-. er.. Fro.i'..lcción, eenE;'ra.:. entre un millón 

3UO y un mill6n 400 mil jorn:.lee, 

Se p::-esen~.:i..rár: unu seri;o e!'? oel~l"'.'ar ... ~c~'3 ir.fo:--::.:...:."t.ivcs ~ue los vi ti vi-

nic·Jlto::es han el:.bo::-":io, p:.:::-a :¡ue los secretarios de Jstado deci

dan cut.!. es el we;!o::- cw:.:.nc, er: bien :ie esta impo:::-t!::.:ne activid.aa 

econér:::..ct:., coae:rci;;._ ;,· lt. bo!':i::, rei -zeré .1..1f..n~ero3 Je.llec:os. 

3. ..i2. grado Brix 

31 grado Bri:r. de uvo:. es l¡:. me:iia.a cie::tífica de la Cé.r.tiá.Eia. a.e azi 

car :;_uc.> ti'<'n<;> lr. uy¡:.. a la hora d.e la vena.icia. Si la uvr:. tiene 1ti 

grados 3:rix y si el ¿;:::-a:io Jrix se p:.gi.; a :; 1 ,3¡;, el ~ilo d.e uva ª"" 
pa¡;-:.r~ rnº X 1 .30 • ::: 23,4u 

im 19::.;3 se pac6 el ¡;r:<.ao Erix a 90 cent¡, vos • 

.&n 1~é:i4 lu ::iecrete.rí:i. cie Uomercio y .r·omento :fij6 el g:rado .Brix en 

S1.30 y el gobierno abri6 Un crádito cie 4 000 millones de ¡>t>SOS p~ 

ra que los industriales pagaran la cosech:i. al contado • .chcelente -
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•oluci6n que hubiera mejorado la situaci6n de los viticultorf'S tan 

golpeados en 1903, pero más de un mes despu~s del principio de la 

vendimia 1904 1 los vitia.iltores entregaban la uva •in rf'oibir din~ 

ro. 

De todos modos la comparaci6n entre los costos de producci6n 19d2 

y 19~3) y el precio pagad.o ieja poco margen para los beneficios, 

Sri. 19ó3 las compa.f:ías vinícoLs ,ue com;>raron la cosecha pagaron -

una se:.:ta parto: al cor.tad.o y lo demás e:: 5 p:..garés de noviembre a 

mar::o, con un interés a.e i:2;,. l·::Ucl:os vi tic:.:ltores no pud.ieron esp~ 

ra.r b l:le:Jes y cea.iero:; sun p:..¿:arés er. coniicionea a.esventajosas. 

&i 1904 el problema se volvió a. presentar y crecieren las críticas 

de los viticultores contra las vinícolas, 

Los tít-.:lo;; de la pre1:sa p~rió::.ica entre j:.:lio y octubre de 1983 y 

julio ele 1904 refleJ&ro1; en b'.lena mec.icia la proble;;;ática a.e la cri 

sis. 

F) Crisis de la. inius~ria. vinícola 

.&l uoo del 
, 

azucar er. la ino.ustria vinícola es un procedimiento re-

glament"-10 en 3uropa p¡¡,ra coI:lpensar las deficiencias de su clima, 

el ~~a.l no permite una buena relación entre la acidez y el azúcar 

de la uva para vino;; a.e mesa. Se permite la adición de azúcar en -

ciertos vinos de mesa siempre y cuunc.o no si¿;ni1'ique un incremento 

mayor de dos grados alco~6licos lGLJ. ~so se llama chapt.alizaci6n. 
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Sin embargo, la ohaptaliiaci6n nunca se ha admitido para la produ,!2_ 

oi6n de deetiladoa, brandiee o aguardientes ~uva, .,a que cual

quil'r agregado de azúcar a loe brandil'B tendrá como único objetivo 

el incremento dl' la. proaucci6n a.e alc6bol 1 no la correoci6n ~e un 

vino ácia.o • 

.3n México, el.esa.e la Colonia., se a.costumbrl' producir un alcohol tti 

lico similar al de uva que pretende ser brandy, a partir del azú -

car, o la panocna. o el piloncil.Lo, Aow. azuC<J.raa.a y levad.aras ~o -

el bat;azo de uva, lla.raudo orujo) con fertilizantes nitro~nados 

son los i.'1;;reC.il'ntes ~:::u :::';:.bric:.r un vine u oo'Jto que se destila. 

des;.ués y que l.Le¡;a a p:-e:en:ierJe b:-c.na.y, con los sabores y colo -

rante::i ad hoc. Lo:i téc::icoa nos U.icen q_'..le "con 604 gra.!:os :le azú

car se obtiene un litro de su;;uesto "br.:.ndy" de )dº GL" 

Se€-Ír. ci'.:lC'.llos de 19::.: 1 los 10:1 (;T¡;::oa de az-.foar que austituy<?r. a 

un kilo ue uv.:. cueota.n a la:i vinícolas $3.63 (a ~19 el kilo de ma.!!. 

cabado}, oientra.s que lo mínioo que se podía pedir por el kilo de 

uva era S 1). 79 en ese año • .t'or esta raz6n las vinícc·las prefierl'n 

el azúc.:::r s-.ibsidiada a .La uva. 

Aunque ha:,- une. ley que p:::-ohibe utilizar azúcar para la elaboración 

de brandies y vinos, en af.os recientes la industria vinícola util.!_ 

z6 )U 000 tonelii.das a.e azúcar subvencionada al año, lo que t>quiva.b, 

dría a 2'.;¡0 üOO toneladas de uva, según estim"cion~e dl' CONál''RU'l', 

Así, las co~pa~ías vinícolas tienen a BU alcance todos loe medica 

ima&incbles para conaeguir el azúcar que marca nuestra inapropiada 
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L"y, y mucha más {que ee necesaria para producir el brandy que e:rJ:_ 

~ el mercado), siendo lo más común el que amparen con ~acturas ~ 

lúmenes d.e uva muy superiores a los realmente ad.quirid.oa por sus -

industrias, y soliciten el ~~ autorizaao ae azúcar en relación a -

los mostos ~para brandy y vinos d.e mesa) que supuestamente produce 

E'Sa uva • 

.l)e a.C"üeirc:.o ccn laa úitimn.s in:'"'ormó.cion;;is a.e 11;p.,.:.~, S. A. de C.V. y 

de lr.. Gom:.sión 1;acior.~l a.e l!:. Ir.d:~strL: .. ~:uc::.rer&., ~=~ los años de 

1976, 1977 y 1978 ::ie t>r.:re¡;-_,rc'- a las vi ti vinícolas :.;: c<;3; 54 t.79 

y 43 921 tcn<:..!.actas ae az:.!c::.r re;.;;.-:-:tlV""<J.Cente. Con base en esto se 

concluye q_:.:e s610 er. 197;:; se sut.:.ti:·.;::eron con azúcar 232 3bb ton~ 

l~ci5.s al? uv.::. y se prc:!u Je ro:; b.; 11 e 2.;9 1i t::-oa ae falso brandy. 

!\es'..l:!.:tó ccoo '2'!'J. e.e er;pe:-.:.:-.:~: el p:-~cic J.e l~ uva para uso in~s-

tri~! :'ue !'ij~io por l::. ~ec:-e~:.;;,::-í:.. e.e Co:r.~:-cio y Foc:::into Ina.:.ist.rial, 

a!1"'te r?l eo~~ncamiE'n-:.o cte las ccnverzacionl?s en:re vitiC'Jlto::es e -

in~:.i~~:r:.:.les vinícc.laD, QU-? : ... om¿.,:-on un Cox:i t.§ l·:ixto a.e la Vi ti,'i

ni;.:r.:.l tu~n. pc.ra neboci:!r P·?:-o d.lS'tLl.:-. mucho a.e pon;'rse ae acuerc.o. 

::iin embar,;o los ina;.¡ s tri.. les a.etios t:r:;,ron :::a;,·or poier de ne ¡JO ci"- ci6r. 

ar.te l:;,s autoridaaes ~ue los aGri~ultores! 

Jl nuevo precio de 1.JC peaos por b'T~do ~rix si¡;nifica un aumento 

de apenas 4U por ciento resp~cto al año anterior, ~n que los viti

~ultores recibieron u.9u pesos por grado Brix. 



¿Podría la ley remediar estas antiguas prácticas? 

CONSUMO DE AZUCAR DE LAS VINICOLAS 
(Toneladas) 

1966 4 744 
1967 4 200 
1968 8 264 
1969 7 732 
1970 8 465 
1971 10 386 
1972 16 130 
1973 21 217 
1974 23 928 
1975 43 804 
1976 62 843 
1977 64 479 
1978 43 921 

F1.1t·ntr l'"l' . .\:--:.\ d•· {" \. <«inui.11·,n !\;1r'1onal dt• la Industria 
A.7ur.n•·rlJ 
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Bn loe 1!1 timoe cinco años los aumeontoe a.e- precio a.e la uva ina.ue -

trial han evolucionado a.e la siguiente manera: 

Pesos por 
Año grado Bri.x: Aumento 

% 

1979 0.16 

1980 o .<:.'5 62.a 

19tl1 0.34 74,tl 

19()~ 0.42 80.9 

191:l3 o .9:J 146.7 

1904 1 ,JO 40.7 

Cooo :?U?de o bserv:..r::;e, de 19~.:: u. 19c3 el a;..ime::.•c f;.¡e Clíi'sor•oi taa.o -

(146•7 por ciii'r.to) le quii' hizo neceaar10 u~ auc~nto por íi'ncima de 

lo nor::ial en los brar.:iieo , ó.e:::is bíi'"oia.as u basii' a.e uva, d.iaminu -

yena.o lo;; conm.:mo3, ;. ellos se S'..ltló lú criais cie la eccnooía me>:x:i-

.l:'ara los vi ticul torii's este golpe reslll ta muy :t'llerte porque los co!!_ 

tos d.ii' prcillcción aumentaron más a.el doble a.e lo quii' aumer.tó el 

precio cie venta. a.e la uva.. !:>'uponienao un;,. uva con 2u graa.os !lrix, 

la tonel~dn será pa¡;-~a.a a 26 mil p~sos contra 1o mil pesos del año 

anterior • 

.l:'ara coli;io de males, en vari¡,.s zonss vi tí colas se na afectaa.o la -

pro~ucci6n ciebido a las lluvias. 
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O) Perepe cti vas 

1. ¿Is negocio'~ ¿Será negocio el cultivo de uva'f 

~l mercado internacional ofrece perspectiva.a favorables a la uva -

de mesa y a los vinos mexicanos, siempre y cuando sean de buena O!!:. 

lid.a.d. Las condiciones clim~ticas y los suelos de algunas regiones 

de nuestro país aon factores positivos para ampliar las áreas e.e -

cultivo con una certeza ra::c.na'ble <le gran :::e:-.tabilid.aa econ6r:ica. 

jl ú.~icc problema, pero ~r. p:::cbler:'- r:a~'Úsc:.ilo, es: ¿rer.tabilid.ad 

para quiér.; par¡;, e1 viticultor· o P'•r<> el p::-oductc::: vinícola"! 

"Los p.~oit:.ctc:ies a.e uv:.. e3t.~n e:~ .canes ae i.:omecq_, Vert;e-l y otros -

to.c'?n°te ccnc~r. t:-:.:.c.::., :; t3.n t c1 n::i ci ona l. como in te:-r .. a cionalmen t?. Js 

la luc:i;:. e.el titJurór. y e.e las sa:::iir.as. ln .i.'..l.rop:.. el vi ticul ter 

ela borc. su propio vino. lle mane:::c. in di vid:Júl si tiene viñedos ex -

tensos y en ccoperativ-cs si tien~ menos de ¿O nectireas de vid. &J. 

11viii!:':::o", lue.:;o lo vena.e a é;rc.nel (en b:.rric?.s) pero con su nocb:::e 

de o:::i¿;-e::, o ya embotellado, etiquete.Je y marbetado , 

Un buen vino, en estas condiciones, es sier:pre un buen negocio. 

Tan es así que en :.Uropa, ~alifo:::nia, Chile o Argentina, se arran

can cepas mediocres, se acaban viñedos corrientes y se plantan buf. 
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nas cepas, porque el pedido nacional e internacional aumenta cent!. 

nua.mente. 

~ Aeuascalientes no hay -s6lo unos pocos- viticultores que sean 

a la vez vinicultores y, de cualquier ma.nera, el brandy, bueno o 

malo, acaba con el vino. ¿Por qué no lanzarse a producir vinos de 

mesa., yr. que existe un mercaüo r.acional en expansi6n? ~orque la J.!!. 

dustria vinícola contr0la el merca.a.o; un litro de vino de mesa sa

le muc~o mis caro que un litro a.e cualquier producto hec~c a base 

de az:ÍCE;.r. 31 es:uerzo p<i.ra ct.ar a conoces su producto y competir -

con l~o c~~c~s est~bleci~as snl1ría m~y caro; aerí~ n~cesario con-

Ahora bien, queda un cai::ino a.iacretc, nüa.a espectacular, que han -

touaa.o al;unos viticJltores: trü~ajar en peque~a escala, producir 

cad.a ano su propio vino, proc:.:ra::::.o un::. buen11 calidad. y vena.er d.i

rectanente al menor costo, e"-pezana.o por el merca.a.o regional. ~s -

una a.vent"..iru que podrfa. generaliza.rse y, al 1'inal, ~:éxico tendría 

los viñedo¡; y los vinos que s-.i natura.le-za, su historia y sus hoc

bres se merecen. 



Eñ-·Aprieté>s 
los Viticultores 

Malbaratar o Tirar la uva, no hay Otra 
Opción Para los Cosecheros 

Dlfleuhadoa P1111 

Com•rdallur i. 
l'roducclón d• u,,. 

&t11n o-~oa loo 
Productor91d1 Uva;no 

hay PKtD r.. la V-

Intransigente 
Exigencia de 
las Vinícolas 
Tlte• T•f••• Compl.ta1 

Ofensiva Oferta Hicieron los 
Empresarios a los Viticultores 
•-.loa N"QOCiaciotwa"*"' lo Comp<wem.do lo Producchln 

E'.ntrqan Pqatel • Vltk:uJtoret 
en vez de Dinero, por su Cosecha 
....... ltalá...,...,Mr'll ll~ billlUll 

Reducción de Viñedos en 2 
Anos por lncosteabilidad 

l'Utit.11Entre 
V"i&Mnicultares 
Para Fijar Pn!cio 

ka~Hermandad 
de VniculloAls y 

Vrticuttores: AVA 

No Ofrecea Precio 
Al¡uno par la Uva 
a los Productores 

Cesan Cultivo de vid 
en 3,500 Has. 

Cierran 28 Mcolas ID' Falta de Materia Prina 
Fwrnttl: Otariot locaJH el Sol. ti Hrraldo, d Hülf'(>Cdlido. julJo-oetubn, 

19U r 1814. 
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OONCLUSIOH&s 

DiSIUinuye a partir de 190¿ la superficie cultivad& lde 19uo has, 

cultivadas en 76 sube a 10 500 en el 8¿ y para el 84 baja a 

9400 has. 

Disminuye a pr:.rti::' de 19tJ2 la producción l er. el 7b la prod.Ucci6n 

es de 9 üOO toneladas subiendo para el ti2 a 1U )00 y para el 84 

baja a 9 5oc. 

- E"-:i :!.'uer-;;e mo::o¡iclizacié:-. •'inícol11 \d!> las ¿o vinícclas, 3 ca-

ot::-a:J 2u :._(.¡,:--. ic.c d.~Jc.nd..c.· d.e :"'..;.nc:..cr-. .:..r peco u. poco. 

- Ls.s ir..dustrir..s vinícclr...s ti-:-ner. lr .. sit;~:ientei c:i.p!i.cid.aa.: 3 plan

tas tii;ane~: un&. ca..;;acio.;:;.::. :ie 11~j.~st:-i[l.l1:1ción :!.e :J:> uuo ton~la-

destilaí.ios y e:: un 5 . ..: n vino de me.:>.:-. ~- uvas _o:.:.sas. W.s otra.s 25 

empres::i.s ju!1t~s no ll~c...:.!'". ni a. la ::iita:i Cl!? la cu;.acia.Ei.a. procesa-

dora estatal y sólo son de a.lgu!'la consio.eráci6n ya que las otras 

2U tienen una capacid.aa in!'erior a 2 UUO toneladas. Con excep

ción de una. que concentra ju¡:;os, todas las de;niis elaboran -.ino -

d.e mesa • .i.ae::iás, las 5 empresas de alguna consi:l.eraci6n es'tán e.!!_ 

trec::=ente ligi1:l.as a las 3 mayores que de necho controlan en 

esa forma el 75;;ó de la pro:i.Ucci6n industrial. 

- Las vinicolas importan mostos concentrados de europa y Matados -

Unidos, 
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Las vinícolas fabrican loa vinos oon azúcar aueti tuYt'ndo así a -

la uva, ya que leos deja mayores ganancias 1.'l uso ~l..azúcar eub

aidiada que el uso de la uva. 

- Con 1ti9 gra. de azúcar subst~tuyen a un kilo de uva t'n la produ~ 

ci6n de destilados. 

- lil valor a.el azúcar que ae use en la ina.ustriEi. a.e be ser 1·7 ve -

ces superior al precio de la uva. 

1 kilo de azúcar es igual a 80 gra:ios brix1 kilo de uva es 

i&Ual a 20 graloa brix y u~ kilo de az1car es is..:al a 4 litros 

de brandy. 

- ~l gobierno da crédito a los vinicr..:ltores para que pa0..:en al con, 

taio a los vitic..:ltores; para despu~s no pagarles al contado, 

- Hay SU?lJestó.mer.te (o son :na!:oscs) escasez de dinero en los vini

cul tares. 

Los vit~cr..:ltores le3 a.an cr~a.itos. 

- Los vinic..:ltcres entregan Pªé;'~rés a los viticr..:ltores en vez de -

dinero por su cosecha. 

No ofrece:: precio alg.rno por la uva a los vi ticr..:l tores. 

Cie:::-re.n 2u vinícolas por í"al ta de materi¡¡, prima. 

SegÚn C.::l~..:los a.e 19d2, los 1oS grs. de azúcar que sustituyen a 

un kilo de uva cuestan a las vinícolas : 3.63 \a l 19 el kilo de 

mascabado), mientras que lo mínimo que se podía peodir por el ki

lo de uva era ll 13.'(9 en ese año. Por esta razón las vinícolas -
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prefieren el azúcar subsidiada a la uva. lio importándoles a los 

capitalistas vinícolas que loe consumidores de aua productos h!,. 

choa de azúcar se vayan rápicio a chupar con ::>an Pedro no el de 

Domecq, sino el de las llaves. 

- .In 19'(0 se substituyen con azúcar 2J2 3bb toneladas de uva y se 

produjeron 64 110 24~ litros de falso branciy, no sabei::o¡¡ si fue 

de Don o si fue de Presidente o si fue, etc., etc., lo que sí -

sabenos que tar.to Von como el Pre~iiente nos embrutecen. 

- Lo3 V:.nic·.:.l tores no recr.ipera.n ni los g¿.stos d.e producción. 

Viscinuye?". los Vitic-.ütore:; .Las inversiones pa:-a atender a los -

vií:eaos Y3. e3té.blecic.os. 

Los viticultores con:>ider:.:-. ~ue se- air.pll.ó m~¡cl:.o H. superficie 

pl:.n ta.d.s. 

- Los vi tic'.:l to::-es creen :¡ue ta?::bién hube superp:-odt;cción de uva. 

- La ofert:. se amplió mls que le o.ecancta. 

- Aumenta el desem:pelo anualmente a los jornaleros. 

- Los vitic-.iltores malbaratan la uva. 

Dejan la uva en las purras porque no rec-.iperan ni la inversión -

para .Llevar a cabo la venciimia. 

- Tiran tolvns completé.s de uva. 

- Discinuyen los viñeo.os. 

- ~e em¿iezan a organizar los viticultores para fijar precios. 
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~san ciultivoe de vid en 3 500 he.e. 

Se arrancan parre.e j6venee. 

De diciembre de 1900 a marzo de 1903 se arranca.ron 1930 ha.e. de 

parras y se dejaron o.e plantar 96tl hae. 

Las concluriiones nechc.s hasta. aquí corresponllen hasta 1904, 

~ el Ber;;.lC.o de ii.é,'Uaacalientes del día Kiércoles 4 de ~:a.rzo de 

1907 apareció una noi;a. con el tít-..:lo o.e "Aft"ctu .L.:;, crisis a mil.La

res de cw::pesinos", ¡.:e VO'J a pe:::-.:.i tir sac¡;r lo mis impo::-t.ante: 

- Lt:. elioinaci6n lle vi:ieu.os provocé ües:-r;.,;elo, e:tifr~.ci6n a la ciE_ 

dad y el extranjero. 

- Pi~:~en su em~leo a~u~l~~~t? 1~ jcrn~lercs. 

- ~ lo: do~ ~lti~o3 a~os des~pnreciercn m~s de 2 500 h&s. ~ate r~ 

presente. la car.celaci6n a.e un t:.ínit:.o a.e 350 miJ. jornales. 

- Lo~ coJto: lle producci6n superan c. los precio3 de proiucción. 

- Propon¡;>;1 que lti. vi ti cu 1 tur<i saldrá adelante producie>nd.o uva para 

vinos o.e cesa y gen¡;>rosos, pasa;:;, jugos y el consuco del produc

to fresco, 

liln el ~ol del Centro de I..g..:ascalientes 11el o.ía 5 de abril de 1907 

e.pareció un artíc-..:lo con el tíi;ulo "Cosas lle la vi0. 11 trataré o.e S.§! 

car lo oás sobresaliente para este trabajo. 
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~ una carta abierta dirigid.a al Preeideonte> de Jlf:tico por parte ~ 

loa viticultore>e Nacionales ee manifiesta que oon teab& 12 de ju

nio del año pasado eeo expuso al jefe de la nación, la gr&Te' probl!, 

mática o.e comercialización o.e la uva nínica o industrial, ya que -

su precio ee venía fi jano.o en forma. u ni lateral por los vini culto -

rea. AdeI:Jás en la entrevista que sos~..:vieron con Miguel de la Ma

drid los viticultores, estos le informaron que en el año de 19b) -

se talaron mas de 10 mil hec-.áreas de vid, dejándose o.e gene::-a.r un 

mi116n )UU ~il jornales anuales. Todo ello por no cuorir los cos

tos reales o.e producción, ya que los Vinicultores :fijaron el pre -

cio en !> 1 • :;;;: iJOr ¡,-r .:.ic. brix, c;..:~1•do e 1 co s -..o O.e producción fue o.e 

• 2.26. 

Las conclu:::;iones a las que se llegaror. en este trabe.je nos permi -

ten iecir que lr.. crisis agr=-.ri:.. cie s"..lperprociucción cie uva está pr,t 

sente a Pli::-tir cie 1~0<:-04 que es el perío:to que se est"..:O.ia, con mf_ 

yo:- pro:-..:ndi1E.d 1 inde;;¿r.dientecer.te c¡ue las Úl timao conclusiones -

que oe cie:-ivan cie los inforces cie los viticultores hecnos al .t'resl, 

dente hi¿;.i!O'l o.e la l•iaCU"J.O. nos indiquen que la crisis sigue presen

te y que O.e 19d4 a 1987 la crisi3 persiste y con manifestacior.es -

todavía br..:scas, el estudio o.el período 19b4-ti7 lo haré con mayor 

profuna.icu:.O. posteriormente ya que acturdmente se es.rece o.e esa in

forc:?.ci6n er. form~ ordenaó.a y pari:. llevar este tra·oajo de ordena

miento de la información ae necesita mucho tiempo y dinero de los 

cuales carezco, es por eso c_ue me conformo con utilizar la inform~ 

ción re1'eria.a a la vitivinicultura en ~;éxico. /..parecida en la Vi ti 
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vinic..iltu:ra en X~xioo; el caso de Aguascalientes, de Jean ~yer en 

oolaboraci6n de Beatriz Rojas y otros, de il Colegio d.f' liohoacán. 

Primera edici6n, febrero 1985. Q..liero manifestar que la in!ormaci6n 

referida a la vi ti vinicultura en Kéxico y en Agua.soalientes se sa

c6 la =yor parte del trabajo h<;>cho por el Colegio de Micboe.cán ~ 

ya bibliografía est~ citada, ~ ca.so de que apare~ca e.lg..ina infor

ma.ci6n sin citarla fuente pido de ar.teca.no disC'..il:pas ya que fue 

sin nin¡;un¡,, intención ya que lo que a mi me interesabGo. era demos

trar la. existencia de b. criaio de ln. vi'tiC'..llt:'..lra en aguasCGo.lien

tes. La ac..ial es dewostraia a través de la poca infcrma.ci6n que se 

tiene y a :;:ies;;.r de que las crisi;; a¿;-ra:-ias nan sic.o poco tratadas 

po::: los teó:·icos J.:arxist'->s 1 es por eso que eote trabajo no está 

te:ri;iin~do sine que po::: el contr~:::io es el principio que permiti:::á 

sec;;.i:- m~s a.cielun"te ~l dess.rrc·llo m:..rx.ista ue lancrisis a~arias -

con rr.a:.por prof·.:.nc.izaciór .• ..l5;A2·=c quti loJ lecto::-es e.e este trabajo 

con"tri"ouyar. en lo que les sen. ponitle p:i.ro. que énte se wya. enri

queci~n¿o c~iu vez. 

ít.\iero ter~inar este trabajo con el sis~iente pensa~iento que es -

pro~uctc de mi poco ar.a.ar po::: el camino del :;:iens!l.l::iento de Carlos 

¡.;arx er • .61 Ca;-ita.I. "Crítica de la JSconomía Política" 

"U ??.O:;;üCCic:; y L.~ .l.)H'l'r..I.i>JUIGJ; d; FC:il'..!. CU1'!ü'J\IT.-..:IT;,. JSKB&l.L~CA'.N -

kL H0!.3E.L Y ;. U NAT..iRAL~z.;, mientras q_ue LA PRO:;rJCCION Y DI:>':·RIBU

Ciü.N ..;;: 1''URJ.i;,. CAPITALISTA AFAAJI AL HOKB!ti Y A LA NA'I'Uli.L.IZA 11 • 
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