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pitalista, para lo cual hemos tomado como indicador fundamental, la creación 

de empresas y organismos estatales y paraestatales, cuya funci6n principal 

ha sido desde nuestro muy particular punto de vista, la de retardar una verda

dera evoluci6n econ6mica y social al fungir estos organismos y empresas, como 

instri.nentos de mediat~zación para alcanzar los objetivos no explfcitos de la 

gran masa participante en el movimiento annado. 

Al decir que los objetivos de la gran masa (obreros y ca~pesinos) no son 

explfcitos, nos estamos refiriendo a la despolitizacf6n de P.stos sectores par

ticipantes, no obstante esta caracterfstfca, no se puede negar rotdndamente -

que dichos objetivos no existieran, mis bien podanos dectr que a causa de su 

escasa visi6n poHtica, que trajo como consecuencia un ''desinterés" de sus ··

principales lfderes por obtener el poder rector y constituir un Estado, se cO.!!. 

fonnaron con poder influir en las detenninaciones del nuevo Estado para obte- · 

ner los beneficios consecuentes a su lucha, que en sfntesis podemos decir que 

se centraban en la posibilidad de poder usufructuar las que consideraban sus •. 

tierras desde tiempos ancestrales, y los trabajadores ser due~os de su trabajo 

y evitar asf, las condiciones de explotaci6n .!' despojo de que hab1'an venido -

siendo objeto por parte de la clase dominant~ en el agro y en la naciente in

dustria. 

Por consiguiente podemos apuntar, que la inquietud que nos ha mctvtdo a ~

real izar este modesto trabajo, ha surgido a causa de una serie de experiencias, 

resultado de haber participado directamente y en ocasiones muy de cerca, con ~ 

algunos organismos y empresas estatales y paraestatales habiendo observado la 

labor que estos realizan. 



rnrnnouccroN. 

La Revoluci6n Mexicana ha dado origen a una multiplicidad de estud'ios e 

interpretacfones dfversas de los fen6menos sociales, quiz& debido a la parti

cularidad que significa ser la primera revolución del siglo veinte, y una de 

las m4s sangrientas y prolongadas de la historia de las revoluciones en el 

mundo. 

El conjunto de caracterfsticas que reviste esta revolucf6n ha signfff

cado un polo atrayente para los fnvestfgadores de diferentes disciplinas so

ciales tanto nacionales como extranjeros, quienes según su interl!s, han con• 

tribuido a la explicaci6n de este hecho social desde las m4s variadas tem!ti

cas, gl!neros y enfoques. 

Asimismo, se han originado en torno a la revolucf6n fnnunerables deba- .. 

tes a través de p!neles, mesas redondas y conferencias, donde se han expuesto 

múltiples elementos para la reinterpretaci6n del fen6meno. Lo cierto es que a 

través de todas estas discusiones se puede concluir que la Revolucf6n 1'1exicana 

como objeto de estudio es un hecho multifacl!tico, y que un enfoque parttcular 

no satisface a la concepci6n de la generalfdad y viceversa. 

Mi prop6sito en este trabajo, no es realizar un intento m!s para ex'pll .. 

car el hecho hist6rico que constituye la Revoluci6n Mexicana ('cuestil5n que se. 

rfa interesante), sino auxilia'.nne de la historia y de una serte de indicadores 

de tipo econ6mico, polftico y social a f1'n de evidenciar a travi!!s de los lo•• 

gros del Estado posrevolucionario, la continuidad del modelo de desarrollo ca-
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Desde nuestro muy particular punto de vista, ti~J.1os consfderado que estas 

empresas y organismos han tenfdo por lo menos una doble actividad: la de -

"concretar" una serie de logros revolucionarios como producto de la lucha ar

mada, lo que se empez6 a observar en los campos econ6mico y social, hecho que 

ha servido de sustento del discurso político emanado del hecho revolucionario, 

y por otra parte, fungir como medios de control político que contribuyeran a 

lograr la pacificaci6n de la gran masa impaciente aan en esos momentos, por la 

falta de realidades en el orden de la anhelada justicia social. 

Cabe destacar pues, que esta ambivalencia de las enpresas y organismos 

creados por el Estado posrevolucionario, lleva inherente la falta de efectfvf • 

dad en las acciones del orden econ6mico, lo que ha derivado en una parcialf

dad en los resultados que frecuentenente ha sumido a muchos de ellos en sftua

ciones críticas, al llegar a operar algunos de ellos pr8cticamente desde su 

fundaci6n con nameros rojos. 

Sin embargo, la burocracia que ha hecho posible la persistencfa de estos 

organismos y empresas ha cafdo en el juego de realizar las laóores considera~ 

das prioritarias para la justicia social, a partir de un criterio paternalista 

e instituc:ional, tornándose incapaz de cuestionar su labor mediatizadora que -

va desde los planos directivos hasta los planos del contingente que realiza las 

actividades más directas en las áreas productivas. 

De esta manera, los "intelectuales" egresados de las diversas escuelas -

del pafs, e incluso los que han complementado sus estudios en el extranjero, -

han servido de instrumentos eficaces, no para fomentar y llevar al campo de tas 



7. 

realidades una verdadera revolución econ6mica, sino pan1 retardar la justi

cia social no pennitiendo que se agudicen las condiciones sociales que pue

dan provocar un aceleramiento del proceso de concientizaci6n de la gran ma

sa. Y lo mas lamentable de todo ello, es que estos profesionistas frecuente

mente poseen la convicci6n de estar realizando una labor de gran envergadu

ra que conlleva el beneficio social, todo ello como consecuencia y resultado 

del manejo ideológico que ha logrado confonnar toda una red de orinen verti

cal por la élite posrevolucionarfa, la cual ha presentado una verdadera con

sistencia y una continuidad feacientes. 

Sfn anbargo, la inquietud principal sobre este tana ha sur~fdo de dos -

preguntas principales: l A partir de qué momento se df6 inicio a la creaci6n 

de este tipo de empresas y organismos como partes b4sicas de un proceso ?; 
y l hasta cu!ndo puede considerarse históricamente, que ese proceso 11eg6 a 

un punto de suficiencia considerado necesario, para dar paso a una nueva -

etapa, apoyada en una platafonna que sirviera de base a los fines del actual 

proyecto de desarrollo ? 

Intentando dar una respuesta a ello, he concentrado mi atención en un 

perfodo que he considerado importante en la vida de nuestro pafs, y es pre

cisamente el posterior fnnediato a la conclusi6n del movimiento annado. Este 

es, tomando como lapso para mf estudio las dos dfcadas posteriores al hec~,. 

que van de 1920 a 1940. 

Como una fonna de abordar et tl!llla, tratarf de ver en ese perfodo no sdlo 

los hechos hist6ricos en sf, entendidos fstos como las manifestaciones econ6-
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micas, polfticas y sociales de manera aislada e ind~pendiente unas de otras, 

sino a través de la conjugación que se da entre ellas, produci@ndose asf no un 

hecho social* simple, ni aunque se pretendiera insistentenente en ello, sino 

un hecho que conlleva un profundo contenido ideol6qico, el cual tiene una in

fluencia decisiva en la confonnaci6n de un todo econ6mico, polfttco y social 

en nuestro pafs. Confonnaci6n que ha escondido en su seno los instrumentos ~ 

que han hecho posible la prolongaci6n de la injusticia social en la soctedad 

mexicana, a través de las prácticas hist6ricas y cotidianas de l~. medtatiza

ci6n y el manipuleo, efectuados tanto por las organizaciones campesinas como 

por las obreras, generalmente de car4cter oficial o ffliacf6n 9ubern1111ental, 

plano en el que han cafdo éstas, precisamente debido a la infiltracfOn de el~ 

mentos oficfalistas, perdiendo con ello una pretendida horlzontaltdad en las 

fonnas de organización de masas, las que posterionnente han presentado sus -

proyectos de diferente fndole como sus propios logros revolucionarios. 

Cabe destacar, que siendo el campesinado (cuando menos en esa @poca), el 

sector de mayor nCil!ero y el que pugnaba por un orden social m!s justo, lo ha~ 

cfa sin uñ proyecto polftico y econ6mico consistente, quizá por carecer de -

elenentos "ilustrados" entre sus lfderes principales, quienes de haber existi

do y realizado tal proyecto, segúramente habrían intentado modificar sustan

cialmente el •sentir" del campesinado, a causa de posibles discrepancias .v de 

* Hecho social segOn Durkheim, son aquellas formas y maneras de actuar, sentir 
y pensar exteriores al individuo, que revisten un carácter histOrfco y coer
citivo por ser preexistentes a él y que tiene que aceptarlas independiente
mente de su voluntad. 
En el hecho social cristalizan las normas convencionales según la manera de 
pensar de los hombres, quienes tienen intereses y bajo cuya influencia ac
túan, creando un marco conceptual dominante en los terrenos económico, polf
tico y social. 
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una falta de identidad producto de una fol'l!lacfd~ qua no contemplaba la rea· 

lidad nacional**• como a nuestro juicio suced1d con los lfderes que iniciaron 

el movimiento revolucfonarfo a partir de una visf6n modernizadora como Made

ro y Carranza entre otros. 

Por tal motivo. no podemos hablar de una posibilidad de que el campesina

do debiera presentar un proyecto de desarrollo que englobara los intereses 

de la totalidad nacional, pues para ello exfstfan adflllis de la escasa prepa

raci6n de sus dirigentes. impedimentos de caricter ideo16gico, producto de la 

ancestral lucha de clases. 

Tomando en consideraci6n la posicf6n antagdnfca de las clases sociales, 

no era posible que el cmnpesinado pudiera ocuparse de aspectos superestructu

rales (proy ecto polftico) debido a la poca proyecctdn y reproducct6n de sus· 

propios valores fdeo16gfcos y culturales, ya que el concepto de "cultura" es. 

taba inspirado en modelos extranjeros: concepto que se ertof6 en dominante y 

hegem6nfco, anulando y mfnfmfzando la posfbilfdad de crear un proyecto aut6c. 

tono del campesinado, convirtf~ndose asf la lucha armada en una lucha incom

pleta y desfavorable para este sector. 

Quizf la posici6n ideo16gfca mis importante y mfs perseverante, tncluso 

desde antes del movimiento annado revolucfonarfo la constftuy6 el sector obre-

** Entendiendo lo nacional, no como la posici6n de la clase o fracci6n de 
clase econ6mica y polfticamente dominante, sino como la poblaci6n cuan
titativamente m&s importante que era la que sustentaba una fonna de pro
ducir y de mantener "vivo" al pafs. 
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ro. que aunque n1.111drtcamente poco sfgnfffcativo debfdo a la escasa fndustria-

1 fzacf6n de ese entonces. concebfa con mayor claridad su proyecto econdlnico y 

polftico. merced en gran medida a la gran dffusi6n y conocimiento que para -

entonces se habfa logrado tener sobre la doctrina anarcosindicalista europea. 

Sin embargo hfst6rfcamente. se han dado una serie de 11conver<1encfas 11 en

tre la ideologfa obrera y la de la hurquesfa ascendente. Pues sf bfen. blmbfdn 

aquf se presenta la posfcf6n antag6nfca de clases. esta ha sido gradualmente 

subs1.111fda en un proyecto conjunto, donde ha tenido gran relevancfa el lideraz

go obrero de ffliacf6n progobfernfsta. suc1111biendo asf ante el poder econd~ 

m feo y polftfco de un grupo reducido. 

Es asf como se van perfilando las caracterfstfcas de liderazgo en ambos 

sectores de la clase baja. lfderes que reas111iendo y reinterpretando las rea

lidades y necesidades sociales de estos sectores. convi1111en en designar de ma

nera cautelosa las acciones operativas y funcionales dentro de un marco opor

tunista y convencional de acuerdo a una visi6n de clase. 

Por tal motivo podemos consider.ar. que quien ha adquirido una visf6n m!s 

ampliada y global de una realidad con la que comulga. ha adqufrfdo la posfbflf

dad de concebir soluciones a "su" problema (problema para sobreponerse a las 

otras clases), hacfdndolo extensivo a la generalidad. Esa labor la emprende -

indudablemente quien ha superado el &mbfto de las necesidades de sobreviven

cta y posee una cut tura de "dltte" ·-, pretendf.endo reproducil'la conjuntamente 

*** El concepto de 1'dltte" utilizado aquf. est! constftufdo por todos aquellos 
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con sus intereses. 

Tomando en cuenta lo anterior, consideramos que en el perfodo que nos 

hemos propuesto estudiar es donde se perfila esa concepción del deJlrrollo di

rigido por la élite en el poder. Para abordar el problema figurarán en primer 

orden, indicadores de la conjugación econ6mico-polftica, como son 1 s institu

ciones gubernamentales emergidas de la revolución, las cuales estarjan diri

gidas a lograr el desarrollo en un momento en que el mayor peso y p esi6n lo 

ejercen la población agraria del pafs. Al mismo tienpo se contempla fa la po

sibilidad de la modernidad, por lo que las instituciones posrevolucfonarias -

estarfan dirigidas a desarrollar también el medio urbano, donde necekariamente 

se darfa la convergencia con la problemática obreraa. 

Es en este contexto, donde surgen estas instituciones posrevolu iona

rias, en fonna de organismos y empresas e iniciativa del Estado y co aporta

ción de capital en proporción mayoritaria de éste. Entre sus objetivos prin

cipales podemos destacar cuando menos los siguientes: 

a}. El desarrollo económico global 

ind'lvi.duos "capaces", que poseen una cultura affn y que pueden pe tenecer 
a una clase social elevada, entendida ésta como la que posee pod res en 
los campos económico, polftico e ideológico; clase a la que se "~comodan" 
otros indfvfduos "ascendentes" de estratos inferiores, cuyo lazo 

1

de unión 
está representado por la convergencia ideológica. pero que de ninguna ma• 
nera es la totalidad de esta clase social la que se sit(ia en la c~spfde 
de las detenninaciones de rectorfa general, y que eventualmente se enfren. 
ta a otras posiciones adversas provenientes de grupos colocados e una po
sición estratégica inferior respecto de la estructura del poder y constt
tuida. 
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b). El control de la "gran masa". **** 

Aunque en la realidad no cumplan Onicamente esta misi6n, sino que se pre

ser.ta una "inv!!;f6n" y una confusi6n <:le campos de operaci6n, donde lo econ6-

mico se manifiesta en lo po11'tico y posee un contenido ideo16gfco, y lo mismo 

sucede con lo polftico que "invade" lo econ6mico y de igual forma alberga un 

contenido ideo16gico, que tiende a emerger ya sea en el corto o largo plazo. 

Asimismo tendremos en cuenta la operaci6n fonnal en el sentido econ6mi

co, asf como el lugar geogr&fico donde se ubican estas empresas y organismos 

en relaci6n con los acontecimientos sociales locales y regionales posrevolu

cionarios del perfodo en cuesti6n, a f1'n de erinarcarlos como los instrumentos 

fundamentales del proyecto de desarrollo nacional encabezado por el Estado. 

Por otra parte, destacaremos la importancia que tienen determinadas em

presas y organismos como por ejemplo: Petr61eos Mexicanos, Comisi6n Federal 

de Electricidad, Ferrocarriles Nacionales de M~ico, etc. en su papel de ins

tituciones que representan claramente la conjunci6n de las actividades econ6-

micas y polfticas, con· objeto de lograr la estabilidad posrevolucionaria en 

esos campos a través de fungir como medios de control social a la vez que con

llevan el crecimiento ecom6mico como parte fundamental del proyecto de desa~ 

rrollo. 

**** La "gran masa" se entiende aquf, como la compuesta por todos los secto
res sociales de la clase trabajadora que no tienen acceso directo a la 
participaci6n en las decisiones polfticas, pero que cuando 6stas favore
cen únicamente a la 61ite polftica, las manifestaciones de inconformidad 
pueden provocar serios conflictos sociales. 
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Cabe destacar que la creación de empresas y organismos oficiales fue -

orientada inicialmente hacia el campo, ya que la estructura del pafs estaba 

sustentada en la producci6n agraria básicamente, además de que la principal 

problemática social la presentaba este sector, por tal motivo se consider6 

que el Estado deberfa emprender la creaci6n de empresas y organismos que tu

vieran relaci6n directa con la producci6n agrícola y la tenencia de la tie

rra, a ffn de evitar en la medida de lo posible grandes levantamientos cam

pesinos. 

Es asf como surgen instituciones diversas entre las que podemos desta

car los Almacenes Nacionales de Dep6sito, s. A. (ANDSA), y otros organismos 

y enpresas que provefan de crédito al campo y construfan algunas obras de in

fraestructura. Sin embargo estas medidas al transcurrir el tiempo demostrarfan 

su ineficacia para calmar los 4nimos revolucionarios de la gran masa, toda 

vez que continuaban las sublevaciones a causa del lento reparto agrario. No 

obstante todas estas medidas no se habrfan de cambiar, sino s61o refonnar dán

doles matices diferentes y reforzá11dolas políticamente, o bien inc·rementando -

su n~ero. 

De esta manera, la participaci6n del Estado en los diversos renglones de 

la economfa se le ha denominado comunnente "intervencf(ln", cuando se reoula la 

fuerza de los grupos econémfcos que componen la sociedad en su conjunto, Este 

punto de vista lo han sostenido principalmente todos aquellos grupos de tenden~ 

cfa liberal y conservadora, pero en realidad "la participaci6n del Estado 

( •.. ) es un fen6meno inherente al sistema capitaltsta, aan cuando la extensi6n 

y modalidades que adquiere han experimentado variaciones en el curso de su de-
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sarrollo hist6rico. De ahf que el mismo uso del vocablo "intervenci6n" pueda 

estimarse inapropiado, por cuanto la idea de la existencia de dos entfdades 

distintas y separadas entre sf, una de las cuales se introduce o interfiere 

excepcionalmente en la otra" y. De esta manera, se desprende que existen 

dos sectores en la economfa que son¡ el sector privado, compuesto por las per

sonas y grupos de particulares con iniciativa capitalista;y el sector públi

co, que por el momento podemos decir que es el que está constituido por la -

iniciativa del Estado a ffn de encausar el rumbo de la economfa nacional, -

siendo dos fonnas que se enfrentan de una manera forzada, aunque respondiendo 

a los imperativos de una din4mica histórica donde el sector público se illlli~

cuye en los asuntos del privado, dando ello origen a un antagonfsmo sustancfal 

correspondiendo al Estado, realizar una serie de esfuerzos por desvanecerlo, 

principalmente a través del discurso polftico encaminado a dar legiti.lnidad a 

la "intervenci6n'' a trav4!s de las nociones de equidad social, nacionalismo, 

modernización o desarrollismo. ZJ. 

Por tal motivo, podemos decir que al Estado le interesa por prtnci:pto, 

sobre todo si se trata de un Estado en proceso de fortalecimiento, manejar 

t4!nninos polfttcos que le pennttan identificarse con 1a gr~n masa, pues de· 

ello y de las realizaciones que en esa materia se efectúen depende sustan

cialmente el consenso que le da legitimidad y fortaleza. 

lf. Aracibia, Annando y Pérez, Wilson, "Economfa de América Latina, Estado 
y Proceso de Aci.nulación", C.I.D.E., Septiembre de 1979, México, p. 42. 

y. Crf, lbid., p. 32. 



De esta manera podE!ll'los decir. que la actividad econ6mica del Estado, 

no se circunscribe s6lo a este campo, incluso ruede decirse que s6lo es un 

medio para alcanzar otros objetivos como los polfticos de coyuntura o de -

proyecto. 

15. 

Asf encontramos al sector pOblico no s61o definido como la iniciativa 

del Estado en el &nbito estrictamente econ6mico. es incluso un ténnfno confu

so por la amplitud de su campo de acci6n. Alfredo Navarrete nos dice que 

"el sector pObl feo es desafortunadamente una expresMn cuyo significado no se 

conoce ampliamente. Algunas veces se le utiliza para aenalar exclusf'vamente 

al sector gobierno: federal, estatal y municipal. Otras, para identificar 

al conjunto de organismos descentralizados como Petroleas Mexicanos. Ferroca

rriles Nacionales de Méxfco, Comisi6n Federal Electoral, etc. Finalmente, se 

aplica también al. grupo de E!ll'lpresas de participaci6n estatal como Altos Hornos 

de México, Guanos y Fertilizantes. Diesel Nacional, Constructora de Carros de 

Ferroc.arrfl. etc •• asf corno a las instituciones nacionales de crédito: Banco 

Nacional de Mixico. Nacional Financiera, Banco Nacional Hipotecario UrBano y 

de Obras POblicas. Bancos de Crédito Agrfcola y Ejfdal, etc." y. 

Podemos apuntar, que el Estado a través del sector pOblfco se tia compor

tado de una manera recfproca con el sector privado, e incluso puede oBservarse 

desde este perfodo una "annonfa" entre ambos sectores al crear conjuntamente -

E!ll'lpresas definidas como capitalistas y confonnadas a la manera del sector prt~ 

y. Navarrete, 41 fredo Jr., "El Sector Pabl ico en el Desarrollo Econ6mi:co", -
Revista: Investigaci6n Econ6mica, Vol. XVrI, No. 1, Méxfco, 1977, • 
p. 43. 
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vado, dondr la partfcipaci6n de capital dnl Estado es inclu~o mnyoritarfa, 

sobre todo en el campo de la industrialización, .que fue donde se preservó 

la estructura administrativa y organizativa de las corporaciones privadas

dando lugar a un tipo convencional dP.n(llllfnado "Corporaciones Púhlicas", 

pertenecientes totalmente al Estado y que cuentan con patrimonio y personali~ 

dad jurfdica propios. 

Otro tipo de empresas son las denominadas "Empresas Departamentales", 

que son las encargadas de suministrar servicios como Correos, también a car

go del Estado. Cabe destacar que donde más se denota 'la "annonfa" entre los 

dos sectores es en las llamadas "Empresas Mixtas", en las cuales parte de -

cuyo capital lo posee el Estado. Estas actividades pueden calificarse como 

"Públicas", y se integran con mb del 50% de capital estatal. y, 

A la terminologfa usada para determi.nar este t'ipo de empresas se le v'ie

ne a sumar un concepto más,que es el de "Empresas de Participaci6n Estatal", 

que es un concepto más amplio pero que se define de la misma manera, o sea 

que, son las empresas en las que el gobierno es el poseedor de la mayorfa de 

las acciones, ya sea que una sola instituci6n detente o sea propietaria del 

50% o más de dichas acciones, o bien, que este porcentaje esté dfvtdñ:lo entre 

varias institucfones de crédito u organismos descentralizado~, como pudiera 

ser: 30% de Nacional Financiera, 20% del Banco de Crédtto Ejtdal, etc. Las. 

acciones no1111almente son acciones de serie especial que sólo pueden ser sus• 

y. Cfr. Caso, Andrés, "Las Empresas Públicas en México", !NAP, México, • 
1976, p. 3. 



18. 

Las Secretarfas y Departamentos de Estado fungen como coordinadores de 

programas especiales y pennanentes de beneficio social en el pafs. La serie -

de organismos coordinados por estas Secretarfas y Departamentos se han deno

minado "Organismos Descentralizados", los que conjuntamente con las diversas 

empresas de participacidn estatal y las instituciones nacionales de crédito, 

las organizaciones auxiliares de.crédito, las companfas nacionales de segu

ros y de finanzas y los fideicomisos confonnan la llamada "Admfnistraci:tln -

PQblica Descentralizada". 

De tal manera que el Ejecutivo tiene encomendado lo relativo a l}Secre. 

tarfas de Estado y Departamentos de Estado (central izaci6n), los que se auxt

l 1ar&n de a) Organismos Descentralizados; b) Empresas de rartictpacftln Esta

tal incluidas las financieras y c) F~deicomisos (descentralizactdn}. z.¡. 

Asf, tenemos que a las empresas p(iblicas pertenecientes totalmente al Es

tado, se les ha denominado "Corporaciones Públicas", a las de servfctos, se -

les 1 lama "Empresas Departamental es". Y en las que posee m~s del 50% de capf. 

tal, son las "Mixtas" o "Públicas". y. 

Como un objettvo importante en este trabajo, es el que ·tratar« de escla~ 

recerque las empresas públicas no representan la exprestdn econdmtca de la 

élite en el poder, tampoco son el motivo por lo que pugna la gran masa, son mis 

bien, un producto hfbrido surgido de la revolucidn que se proyecta como la -

?.!· Cfr. Presidencia de la RepQb11ca, op. cit., p • 39. 

y. Cfr. Caso, Andrés, op. cit., pp. 3-4. 
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conjugacf6n de la lucha de posfcfones contrarias. donde predomina la que -

tiene un mayor grado de politizaci6n y que se ha erigido como hegem6nica. 

la cual ante la creciente conciencia de la posici6n contraria. da pie al -

surgimiento de organizaciones intermediarias dirigidas y patrocinadas por 

el Estado, como alternativas para absorver la creciente conciencia social 

de la gran masa. present•ndose en la pr•ctica una conjugaci6n empresa-orga

nizaci6n polftica. 

Asf, las empresas pdblicas. son el medfo econ6mico que, financiado par

cial o totalmente por el Estado. se ubican algunas de ellas en aquellos lu

gares donde existen conflictos sociales. producto de las demandas revolucio

narias no satisfechas. y que es dirigido desde dentro del poder polf~ico con 

el objeto de "vertirla ayuda" mediante créditos, asesorfa técnica, obras de 

irrigaci6n, etc. También encontramos empresas y organismos que no se ubican 

estratégicamente en los lugares de conflicto social, y su funcf6n m!s que de 

control. es la de fungir como mecanismos aglutinadores de la gran masa. como 

formas de apoyo corporatfvfzado sobre todo en los momentos coyunturales en -

que el Estado pudiera ser cuestionado por la emergente iniciativa privada. 

Un aspecto flnportante en este perfodo es que los gobiernos posrevolucto

narios no deciden abiertamente y con exactitud qué hacer, se ofiserva cierta 

impotencia y miedo de actuar y afectar intereses para responder a las deman

das del campesinado y del proletariado medfatiz&ndolas a través de la confor

maci6n de un aparato corporativo; esas eran condiciones diff.cil es y nuevas pa

ra estos gobiernos. salvo cierta habilidad demostrada en el perfodo cardenis

ta, donde fungi6 como atenuante de los conflictos sociales, el reparto masivo de 
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grandes extensiones de tierra en fonna de eJidos, y la creaci6n de cooperati

vas de trabajadores como fonnas de cooptaci6n de la inconfonnidad prevale

ciente entre la gran masa. Esas condiciones eran un reto franco para el Esta

do posrevolucionario, quien finalmente opt6 por unir al discurso polftico 

una considerable dosis de acci6n suficiente para encubrir la esencia del pro

yecto de desarrollo capitalista, el cual quedarfa posterionnente fundamentado 

en el capital privado y dirigido a lograr la industrializaci6n. 

Es asf como en el cardenf!:mo se logr6 constituir una "platafonna base" 

a iniciativa del gobierno como una prolongaci6n de la lfnea ~ue habfa veni

do siguiendo el Estado Mexicano. La actividad en el campo se enpez6 a im~ 

pulsar de manera corporativa por las snpresas creadas por el Estado, se per~ 

segufa la modernizaci6n en la agricultura y se pretendfa fomentar la indus

tria de producci6n a gran escala, es en este clima de reconstruccfdn y crea ... 

ci6n de una base econ6mica capital is ta donde se erripez6 a trabaJar con ahinco, 

que incluso en la Confederaci6n Nacional Campesina (CNC), se crey6 que efec

tivamente la revoluci6n se encontraba en marcha, segan comenta ~·oisl!s r,onz41ez 

Navarro, pero que despul!s de 1940, se desvanecieron los sueños de esta Con

federaci6n. y. 

La importancia de la creaci6n de enpresas en este perfodo radica en que 

son el despliegue hacia la fonna de desarrollo, donde el Estado tiene el -

ineludible compromiso con la gran masa, pues funge como el nuevo patrdn pro-

Cfr. Gonz&lez Navarro, Mofsl!s, citado en Salinas de Gortari, Carlos~ 
"Producci6n y Participacfc5n Polftica en el Campo"~ Ed, F.C.E., Colee ... 
ccic5n Sep-Ochentas, Primera Edicfc5n, Ml!xico, 1982, p. 95. 
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tector en sustituci6n del hacendado. Por tal motivo. las empresas e institu

ciones mfs que cumplir con sus objetivos de lucro capitalista y de impulso -

para el desarrollo, podrfa decirse m4s bien que con esos instrumentos se ini

ci6 propiamente un subsidio polftico, siendo ello desde nuestro muy particu

lar punto de vista, uno de los principales objetivos. ya que en la realidad -

ha operado con numeras rojos gran parte de ellas, absorbiendo los costos que 

inicialmente impon,a la paz social y capitalizando la adhesi6n polftica. 

Considerando que las enpresas y organismos con participaci6n mayorftaria 

del Estado, asf como las de participaci6n minoritaria, son indicadores del 

rumbo que sigue la econom,a nacional posrevolucionaria, nosotros ílnicamente 

estamos considerando a los primeros, bajo el razonamiento de que son empre-

sas y organismos que por estar el 50% o más de las acciones en manos del Esta

do, puede consider4rseles surgidas por iniciativa y bajo el proyecto de desa

rrollo de éste, y le van dando fonna al proyecto en la medida en que aumentan 

en n!mnero y capacidad de funcionamiento, hasta quedar confonnada la base nece

saria para el sustento de otras empresas y organismos creados en su totalidad 

por la iniciativa privada, o con una pequei'la aportaci"6n del Estado que no exce

da el 50% de las acciones. 

De esta manera, la inversi6n privada y la constituida como mfxta (con -

aportaci6n estatal minoritaria), giran ambas en torno al eje fundamental deter

minado por las creaciones iniciales del Estadb, siendo estas creaciones, parte 

fundamental de la infraestructura necesaria para ser aprovechada por la i.ni. ... 

ciativa privada, y en caso de que ésta no pueda o no quiera aprovechar los es

pacios productivos que se abren en la economía nacional, será el Estado quien 
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venga a ocuparlos para ampliar cada vez m!s la base econ6mica del desarrollo 

capitalista. 

Hemos considerado conveniente incluir en nuestro estudio a las cooperati

vas para la producción, como organismos que si bien no encajan todas ellas 

en las denominaciones de empresas y organismos estatales o paraestatales, sf 

son creaciones verticales a iniciativa del Estado y que por consecuencia tam~ 

biEn son indicadores que nos muestran la dirección hist6rica y la proyecci6n 

de la rectorfa del Estado en materia econ6mica, en las cuales s6lo en aparien

cia predomina una organización horizontal, pues no es factible que sin contar 

con antecedentes importantes innediatos hist6ricamente en ese campo organiza. 

cional (y sobre todo de la manera en que se empezaba a hacer}, las masas pu. 

dieran emerger de manera espontanea, confonnando organfzaciones cooperativas .. 

como instancias aut6nomas sin intervenci6n del Estado o de los go&ternos en 

turno. 

Respecto a la industria militar del Estado, cabe hacer la aclaración, -

que se est!n omitiendo deliberadamente comentarios extensos sobre el particu

lar, en raz6n de ser los objetfvos de este tipo de industri'a no propiamente 

capital is tas, ya que su existencia respondfa en esos momentos antca y exclusi

vamente a imperativos de la defensa del pafs. Sin embargo, es importante men

cionar, que dicha industria puede considerarse la pionera en cuanto a la acción 

del Estado en el campo productivo, y que con este antecedente se inici'6 hacia 

la segunda dEcada de este siglo, una leve pero consistente oarticipacf6n del .. 

Estado en el tipo de producción acorde a los nuevos tiempos de paz socfal • 
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En es te traba.jo analf7.aremos las acc:ionrs r¡ue confonnan los hecho!;, -

que son la manifestaci6n "interpretativa" de los valores culturales de la -

gran masa a travEs de la cultura elitista, como la única capaz de hacerlo, co

nociEndose de esta manera, una versi6n de la historia que por mucho no logra 

englobar los elementos dfsfmiles,producto de la falta de identidad nacional. 

Para el estudio presente, partirE del supuesto de la existencia de la 

necesidad hist6rica por parte del Estado de lograr la paz soc'ial, des~losado 

de la siguiente forma: 

a). La labor de reconstrucci6n del pafs se inici6 innediatamente despu!s -

del fin del movimiento annado, como una necesidad de reiniciar el orden so

cial. Sin embargo, dicha labor al igual que el propio movimiento armado (en 

cuanto a sus causas) no respondf6 a medidas de planeacidn y de programactdn 

previamente establecidas. Por tal motivo, en la ejecucidn de las medidas que 

se consideraron pertinentes, se observ6 cierta inseguridad y descontrol, sobre 

todo por el hecho de iniciar un gobierno de cualidad civil enmarcado en una -

problem,tica social no resuélta aún, por lo que en su surgimiento se hace pa

tente una crisis de representativfdad global debido a su filiacil5n eHtista. 

b). Ante el descontrol que representaba. para el gobierno posrevoluci'onario -

la fnsubordinaci6n de los diversos sectores sociales del pafs, los cuales st~ 

guen presionando a ffn de alcanzar sus objetivos agrarios y laborales, imple

menta medidas de emergencia conducentes a tranquf.1 tzar la situacidn, medi.ante 

la creaci6n de empresas y organismos, con el propdsito de controlar los áni

mos de violencia con opciones en el orden econ&nico. 
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c). En los affos iniciales posterionnente al movimfento annado, los gobier

nos emanados de la revoluci6n. empezaron a poner en marcha las primeras medi

das de emergencia. para beneficiar principalmente al sector campesino. 

Sin embargo, estos intentos pronto fueron rebasados por este sector, -

a causa de no satisfacer amplia y r4pidamente los requerimientos agrarios, pre• 

sentándose la eminente amenaza de continuar el conflfcto. P.nte esta sftuacf6n 

en el cardenismo se refuerzan dichas medidas en cuanto a su núnero y eficien

cia. Asimismo. se crean organismos polfticos como instrumentos complementa

r·los que logran absorver la creciente conciencia de este sector. 

d). A partir de ese momento, serfa m4s evidente la conjugaci6n de los as~ 

pectas econ6mico y polftico, dando como resultado el control de la gran masa 

obrero-campesina, apareciendo como aspectos inherentes a un orden soci:al que 

pretende justificar de la mejor manera posible, la relaci6n patrdn·trabajador, 

como un producto de los "avances revolucionarios". 

En lo que se refiere a los aspectos metodoldgicos, nos ubicaremos b4sica

mente en los hechos hist6ricos, sin que éstos sean propiamente el objeto de 

estudio en sf, sino s61o medios Otiles para analizar las tendencias que van CO!!, 

formando el proceso, en el que pueda observarse el proyecto de desarrollo es

tatal a través de indicadores, como son las creaciones del propio Estado, de ~ 

las que ya hicimos menci6n. 

Consideraranos el complejo de las relaciones econ6micas y las funciones .,. 

superestructurales vistas de manera entrelazada y expresadas medi·ante la praxis 
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de la clase dominante, observ4ndose su difusi6n entre todas las capas socia

l es y dando como resultado la direccf6n econ6mica y polftica del desarrollo 

nacional, a través de la visi6n del mundo concebida por esta clase. que se 

perffla como hegem6nica. 

Los organismos y empresas, ser4n vistas ci:Jmo el medio donde se entre

lazan lo estructural o econ6mico y lo superestructural o ideollSgico, dando -

como resultado la base econ6mica en la que se sustentarfa el modelo de desa

rrollo a seguir. El logro de este objetivo se ubica en un "tiempo necesarfo", 

que implica no s6lo el tfanpo para la construccilSn de los medios suftcientes 

para un "despegue", sino también el tiempo dentro del cual, serfa posible 

establecer una paz social, sin la cual el proyecto de desarrollo se enfrenta~ 

rfa a un obst4culo infranqueable. 

Pod9110s considerar que la labor de reconstrucci6n no hubiera sido posible 

sin la condicilSn de paz social y trabajo, reforzada y sustentada por las em

presas y organismos del Estado, cuyo ffn sería lograr la "justicia social re

volucionaria". 

Las fuentes de infonnacilSn que me auxi'l iaron para el desarrollo de este 't~ 

ma, han sido fundamentalmente bibliogr4ficas y hemerogr§ficas, las cuales me 

han pennftfdo ranftfrme (dentro de mi perfodo de estudio-) a lo r¡ue fue el ort

gen del sistema econ6mfco, polftico y social del Estado Mexicano actual. 

A ffn de concretar una cuantificaci6n de los logros de este perfodo, me -

he auxiliado de algunos cuadros y gr&ficas a efecto de mostrar la evidencü1 de 



lo expuesto, sin embargo, el an&lisis puede considerarse fundamentado en -

los aspectos polftico e fdeo16gico. 

26. 



CAPITULO I. 

SOCIEDAD Y ECONOMIA EN El 
MEXICO POSREVOLUCIONARIO. 

Antes de continuar con el planteamiento de P.ste trabajo, cabe aclarar -

para una mejor comprens16n, que el ténnino revoluci6n mexicana que hemos veni

do mencionando aquf y que en lo sucesivo utilizaremos, es un término convencio

nal, pues como es sabido, este movimiento armado, que si bien qener6 una -

gran dosis de violencia, no se asemeja a otras revoluciones como serta la re

voluci6n china o la revoluci6n cubana por mencionar solamente éstas. la revo

luc16n mexicana no cubre los requisitos necesarios para ser denominada revolu

cf6n en el sentido estricto de la palabra, pues una revoluc16n debe modificar 

la naturaleza de la dependencia econ6mica de una naci6n respecto del exterior, 

cuesti6n que si bien se plante6 con base en la Constftucf6n de 1917, se en. 

frent6 a una serie de obst4culos externos para ser puesta en pr&ctica, cano -

fue el caso de los Tratados de Bucarel1 firmados por Obreq6n en 1923, con el 

gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, tratados que obligaban al Esta. 

do mexicano a respetar las concesiones sobre el uso del suelo y subsuelo me

xicano por parte de ese pafs, con lo que se vid frenada la apltc11cf6n del Artf.,. 

culo 27 Constitucional. 

Una revolucidn impl fea no stllo un cmnbto de gobernantes, sino 114sfcaMen. 

te una transfonnact6n del si.stema econtlmico, de 1 as estructuras de poder .v de 

clase*. Sin embargo, la revoluci6n mexicana cambt6 los qobernantes, con lo • 
"r-Ji'r respecto v4!ase la primera parte de Rufz, Ramdn Eduardo, "M@xico, la Gran 

Rebeli6n 1905-1924", Edit. Era, Ml!xtco, 1984, 
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que se df6 una revoluci6n polftfca que pr4cticamente de,j6 intacta la estructU·· 

ra social. Este cambio de gobernantes no es un cambio del poder de una cla-

se social a otra cualitativamente diferente, sino que se di6 al interior de 

la clase dominante de ese entonces. y a lo sumo puede observarse con ello, • 

una reorientaci6n de los objetivos capitalistas con un sentido de nacionalis· 

mo. 

Cuando hablamos de la facci6n de la clase dominante que asumió el poder 

despul!s del movimiento annado, nos estamos refiriendo a la llamada hurgue •. 

sfa revolucionaria, que fue la que inició el movimiento armado sin preten

der con ello, iniciar una revolución, por lo que se deduce que los cambios 

en el orden social {los pocos que inicialmente se observaron) no respondie

ron a los imperativos de una revolución social, sino que m4s bien fueron res

puesta arrancada a los nuevos regfmenes posrevolucfonarios, producto de la -

presión ejercida por la gran masa, en virtud de prevalecer hasta esos momentos 

y aún despul!s, la injusticia hacia esos sectores, hecho oue puede considerar

se como un atenuante por y para beneficio del nuevo estado, pues la in.fusti-

cia asf como la "medicina" para l!sta han sido dosificadas por el Estado. regu

lfndolas a fin de neutralizar o disminuir la amenaza de recaer en la "enfer

medad" de la violencia annada. 

La regulaci6n que llev6 a efecto en esos momentos el Estado, no -respon

di6 desde luego única y exclusivamente a .una fonna de estrategia, sino que ~ 

tanibil!n fue el único recurso utfl fzable según las condicfones econ6rni'cas y po..-

1 ftfcas del pafs evaluadas por la facci6n que ascendi6 al poder, es 1rategia 

que ha sido considerada por la gran masa como formas "tibias" no revoluciona-
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rias que responden a su visi6n y proyecci6n ideológica para gobernar, lo que 

ha pennitido a los diferentes regfmenes posrevolucionarios, seguir usando -

la bandera de la revoluci6n a largo plazo, por lo que puede considerarse una 

evoluci6n de las condiciones hist6ricas del sistema capitalista mexicano, -

hlbilmente manejado, más que como una revoluci6n en el sentido estricto del 

ténnino. pues México ha sido un pafs capitalista antes y después de la revo

luci6n. 

I.l EL SECTOR PRIVADO EN LA ECONOMIA. 

Al hablar de la época irwnediata a la revolución mexicana, necesariamente 

tenenos que referirnos al Estado, mencionar como éste ha aparecido relaciona

do con todos los sectores sociales existentes en el pafs, algunas veces cola

borando directamente en la confonnaci6n del aparato económico nacional, algu

nas otras dirigiendo y otras mis, obstaculizando aquellos proyectos de desa~ 

rrollo no deseados por él. 

El Estado posrevolucionarfo se ha ido erigiendo poco a poco como la ani~ 

ca fuerza capaz, no solo de influir decisivamente, sino de crear un proyecto 

de desarrollo nacional ,y para ello ha debido contar necesariamente con un res. 

paldo social suficiente, hecho que ha sfdo posible medtante la altanza o el 

apoyo que le han otorgado en detenninadas coyunturas, los di"ferentes sectore$ 

sociales, revistiéndolo de las fuerzas polfticas y econ&ntcas necesarias para 
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emprender el proyecto. 

Este apoyo social, fundamentado b!sicamente en alianzas con los dife_. 

rentes grupos sociales que empezaban a manifestarse polfticamente como una 

fonna de presi6n, iba confonn&ndose a la vez en una correlaci6n de fuerzas, 

que el nuevo Estado iba impulsando y dirigiendo en una fonna selectiva, -

comulgando con las acciones del sector con el que se encontraba emparentado 

(sector privado nacionalista y proindustrial) y conteniendo por otro lado, -

con algunas medidas reivindicatorias y al alcance de sus posibilidades, la -

presi6n de la gran masa, de esta manera, el nuevo Estado empezaba a fungir 

como mediador y director de un proyecto de desarrollo, donde una clase o sec

tor social confonnara la "cabeza econ6mica" de manera semejante a lo ocurrtdo 

en el porfiriato, aunque con ciertas variantes que trenos menctonando. 

Evidentemente, el principal sector con el que el Estado 811prendtd altan,. 

za fue el nuevo sector privado nacional confonnado por la faccitln revolucio

naria.de la vieja iniciativa privada del porfiriato, este sector ya 11.abta ju~ 

gado un papel importante al lado del capital extranjero dentro del modelo -

de desarrollo econdmico del porfiriato. 

Cabe destacar que en esos momentos, el sector privado nacional sf bien 

habfa adquirido una considerable fuerza y experiencia al lado de los capita

les extranjeros, no estaba alin en una posfcic5n polfttca .Y econánicamente im

portante, pues subyacfa ante la dominaci6n del capital extranjero, el cual 

fonnaba la "cabeza econ6mica" del sistema, sin embargo, éste le favoreci6 -

para ir adquiriendo un paulatino fortalecimiento, el cual se vi6 interrumpido 
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por el movimiento annado de 1910, como producto de la converaencia de su -

propio impulso y ·de la situación insoportable que pesaba sobre la ~ran masa, 

hechos que tenninaron por convertir al sistema polftico porfiriano en escle

r6tfco e inoperante. 

Asf pues, el crecimiento de este sector, por los efectos de la din!mica 

social, tuvo que suspenderse durante el tiempo que dur6 el movimiento anna

do, y s61o se pudo reanudar hasta despu~s de 1920, y bajo nuevas condiciones 

las que se presentaron m4s favorables, pues el nuevo Estado revoluctonario ~ 

y partfculannente sus primeros gobiernos despu~s de 1920, fueron integrados 

por caudillos pertenecientes a la facci6n progresista, revol.ucionarta y proin

dustrfal del antiguo sector privado nacional. 

De tal manera que el sector privado posrevolucfonario, adqui'rHI una pre, 

sencia y un nuevo sentido despu~s de la revoluci6n, pbes se habta logrado -

sobreponer a su principal oposicf6n (la facci6n rural de filfact6n porfirta... 

na). De esta manera, el nuevo sector privado se inici6 en el poder pol ftico 

siendo alfado y protegido por el Estado, adaptSndose a esa nueva situaci6n y 

contribuyendo a efecto de lograr una cierta armonta con el aparato !1Ubern11J11en.., 

tal, cuestf6n que se vislumbraba como vtable. 

Se puede decir que el sector privado posrevolucionar\o, aan d~bil, pues 

emergfa de un largo receso que lo habfa sumido en una virtual inactivtdad -~ 

(1910-1920), era el que tenfa las mejores perspectivas de crecillli'ento en lo -

sucesivo por contar con el apoyo del Estado que acababa de emerger y porque ~ 

adem4s ya habfa participado en el sistema econ6mico porfirista, por lo que se 



podfa considerar con la suficiente experiencia, sobre todo la adquirida al 

lado de los capftales e>ctran.1eros, abreh11ndo dr. ese modelo de cxplotacf6n 
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capitalista como una f6nnula r4pida y eficaz de capitalizaci6n, factor este 

altimo a todas luces necesario, sobre todo en ese momento de reconstrucci6n 

econ6mica. 

Si el modelo de desarrollo del porfiriato habfa tenido como sustento 

los capitales extranjeros, despu@s de la revolución serfan los capitales -

nacionales principalmente, pues aan siendo d@biles, tenderfan a crecer bajo 

la sombra protectora del Estado, tanto en el perfodo encabezado por el Gru

po Sonora como en el cardenismo, que aunque diferenciados polfticamente, ob

servan una secuencia congruente con el modelo de desarrollo capitalista que 

ya se iniciaba de manera ampliada. 

Es asf COlllO las iniciativas gub.ernamentales durante la dl\!cada de los -

anos veinte, crtstalizan en la creaci6n de una gran parte de la maquinaria 

institucional, con el objeto de i"ntervenir o participar en la economfa. y. 
De manera conjunta entre sector privado y Estado, se establecieron varias -

instituci.ones como la Asociacfc5n de Banqueros de Mhico (llBM) en 1928, no 

obstante el Estado, adem~s de colaborar con la iniciativa privada nacional. -

tenfa en esos momentos detr4s, la presión que e.iercfan los campesinos de

mandantes de tierras, y en respuesta a ello se tuvieron que crear institucio· 

nes ·que cuando menos fonnalmente atendieran las demandas de la !=lran masa po-

!/· Cfr, Hami.lton, Nora, "Estado y Burguesfa en Méxtco: 1920-1940''• en Cua
dernos Polfticos No. 36, abril-junio de 1983, p. 59. 
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blacional. 

Suponiendo que se hubiera inclinado la balanza en favor de la gran masa. 

hubiera implicado ello, desfavorecer y desproteger a la naciente burguesfa, 

no obstante esto no sucedi6 y por el contrario, se autorizaron varios orga. 

nismos por y para defensa de los intereses de la burguesía, como por ejem

plo, la Confederaci6n Patronal de la República Mexicana (CílPARMEX). figurando 

ello, como una clara respuesta a la legislaci6n laboral plasmada en el artf

culo 123 de la Constituci6n de 1917 y a todas sus posibles derivaciones g/. 

Las actividades del sector privado que coadyuvaron en esta época a la 

confonnaci6n de la economfa nacional. fueron principalmente: la banca y la 

naciente industria. Representando éstas, la "herencia del porfiriato'': que 

fue retomada después de la revoluci6n armada. 

El desenvolvimiento de la nueva banca correspondió blisicamente al pro

yecto de desarrollo de la nueva burguesfa, o sea a la que encabezó el ataque 

contra el r~imen porfirista, ya que fueron "muchos los banqueros porfiria-

nos los que sobrevivieron a la liquidaci6n de sus bancos y colaboraron con -

el gobierno en la reconstrucci6n del sistema bancario. La mayor diferencia

ci6n respecto del sistema porfiriano fue el establecimi.ento de un banco cen

tral de emisi6n controlado por el gobierno" y. aspecto que ya estaba previs

to en la Constituci6n de 1917. La banca se reconstruy6 prlicticamente en la mis

ma fonna que funcion6 en el porfiriato, únicamente que proteqida por el nue-

vo orden estatal basado en la Carta Magna, de la que emanaron posterfonnente 

2/. Cfr. Hamilton, Nora, op. cit •• p. 59. 
'JI. Ibid., p. 59. 
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las leyes que dieron orf~en a lA banca moderna. 

Asf, tenemos que para 1935 en pleno perfodo cardenista se utiliz6 en -

gran medida las bases de la legislaci~n bancaria, surgiendo en ese ano, la 

ley que reglamentaba la actividad de las compaHfas aseguradoras y los ban

cos, la cual estipulaba que para operar en el pafs, tendrfan que invertir su 

capital dfsponfble en empresas mexicanas, hecho que motiv6 que las institu

ciones extranjeras poco a poco fueran dejando el campo libre a la banca na

cional y al Estado. 

Por tal motivo, se puede decfr que el primer contacto en el terreno de 

la economfa nacional entre el Estado y la burguesfa nacional lo ·constituy6 

la creaci6n de la banca posrevolucionaria, en virtud de que esta clase so

cial contaba con la experiencia necesaria en ese campo. La actividad banca

ria serfa la que debfa preceder a la actividad industrial a travEs de los fi

nanciamientos. 

El surgimiento de la nueva burguesfa nacional, en el terreno tndustrial 

se vi6 favorecfda por la protecci6n que le brindaron los gobiernos posrevo

lucionarios entre 1920 y 1940, por el apoyo financiero y sobre todo por con-

tar con un extenso campo de acci6n aún no explorado cabalmente ni mucho menos 

explotado. El impulso m!s significativo que adquirf6 la industrializaci6n, se 

di6 a partir de la crisfs internacional del capitalismo entre 1929-1933, la 

cual propici6 el inicio del fin del modelo de desarrollo sustentado en los -

enclaves extranjeros, en los campos de la minerf.a y de la agricultura princi

palmente al perder Estos dinamismo, debido a la poca demanda internacional de d.!. 
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chos productos. El "crecimiento hacia afuera", como suele denominarse a este 

modelo de desarrollo econ&nico, tiende a tenninar y se observa un cambio in

terno en el pafs que se orienta hacia la industrialización, a efecto de sa

tisfacer la demanda interna a la vez que se trat6 de ampliar el mercado in

terno. 

En MExico como en otros pafses del llamado tercer mundo, el Estado -

(grupo de instituciones) ha representado un papel importante en el proceso -

de ac1111ulación de capital· y en la contribución de manera directa e indirecta 

para la confonnaci6n de una burguesfa nacional !/, sobre todo en lo que se 

refiere a la burguesfa industrial que pr!cticamente al final del movimiento 

armado era inexistente y sólo pudo observarse antes de ese perfodo en luga~ 

res como Puebla, Orizaba y sobre todo en Monterrey, donde se di6 un fncfpien

te florecimiento en la industria del acero en el perfodo del porffrfato, def>f,. 

do principalmente a la cercanfa con los Estados Unidos de Norteam6rica (mer

cado potencial) y a que existfan materias primas como minerales de hierro y .. 

carbón de piedra, lo que faci1ft6 dicha actividad y. 

En t6nninos generales, se puede decir que la burguesfa nacional y su cre

cimiento conjunto con las diversas actividades que emprendió econ6mfcamente 

en las ramas financiera, industrial y comercial, se debi6 sobre todo a la pro. 

tecci6n que histdricamente le ha brindado el Estado, que a diferencia de los 

4/. 
""§¡. 

Cfr. Hamilton, Nora, op. cit., pp. 56-57. 
Al respecto, vEase el trabajo de Cerruti, Mario, "La Fonnacf6n de Captta
les Preindustriales en Monterrey (1850-1890), Las DEcadas Previas a la -
Configuración de una Burguesfa Nacional"• en Revista Mexicana de Socfolo
gfa, affo XLIV, No. 1, enero-marzo, 1982. 
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pafses donde surgf6 inicialmente la industrializaci6n como en Ynqlaterra o -

Francia principalmente, donde la burguesfa tom6 la iniciativa antes de ser co

bijada por el Estado. En M~xico, pafs de capitalismo tardfo surgi6 al amparo 

del Estado, toda vez que este Oltimo se fortalecfa. 

I.2. EL CAMPESINADO EN LA ECONOMIA. 

El sector campesino en el Mfxico posrevolucionario, jug6 un papel muy -

importante en la confonnaci6n del modelo de desarrollo. Bajo la dictadura por

firista, fue la fuerza de trabajó del pe6n acasillado en las haciendas lo que 

hizo posible la producci6n agrfcola, sobre todo aquella producci6n orientada 

hacia la exportaci6n. Si bien los enclaves extranjeros posefan el ca~ital sfn 

el cual no hubiera sido posible la producci6n, la fuerzq de trabajo snBreex

plotada del campesino fue la otra parte importante del proceso producttvo, -

sin la cual tampoco hubiera sido posible producfr. 

La crueldad y el alto grado de sobreexplotaci6n del campesinado a que 

habia llegado. la dictadura porfirista, pueden considerarse la causa de mayor 

peso que origin6 la revoluci6n de 1910. La organizaci6n del campesinado hfzo 

brotar la rebeldfa, todo ello sin planear a futuro un modelo de desarrollo pro

pio bien definido. 

Habiendo seguido los acontecimientos su propia dfn&mica observamos que 
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despu4!s df! 1•12n, se ln1ctl5 un perfoclo de rnlnt.lvn cnln111 en r•l c.,mpo, sin em

bargo la paz social relativamente alcanzada, era constantemente amenazada con 

fracturarse en virtud de que aún no se habfan satisfecho las demandas del re

parto agrario, y sf en cambio se habían hecho concesiones a la oligarquía • 

terrateniente a través de decretos como el de 1922, dictado por Alvaro Obre

g6n. En él se pretende tomar las primeras medidas destinadas a proteger el -

desarrollo del capitalismo en la agricultura y fomentar el desarrollo del -

sector privado en detrimento del ejidal. 

Cabe hacer notar, que el campesinado del país cuantitativamente repre

sentaba aún las dos terceras partes de la poblaci6n, y el contravenirle con 

medidas adversas, era afrontar altos riesgos que podrían haber alterado nue~ 

vamente la paz social. 

Un factor coyuntural que oblig6 a Obreg6n a recurrir al apoyo del cam. 

pesinado, fue sin duda la serie de rebeliones militares, por lo que el apoyo 

campesino promovido por Obreg6n, tuvo que ser compensado con el reparto -

agrario §J. Ni Obreg6n ni Calles repartieron la tierra como parte de un -

proyecto de desarrollo, donde el actor principal fuera el campesinado y con. 

trariamente .,ataron en la medida de lo posible, de detener la P.efonna Agra

ria. Sin embargo, la baja productividad en el campo en este perfodo, repre

sentaba un problema que tenían que afrontar los primeros gobiernos posrevolu. 

cionarios, ya que ello repercutiría de manera desfavorable en los otros secto. 

res de la econonía Zf, pues no era posible impulsar la producct6n industrtal 

~_(. 

y. 
Cfr. Gutelman, Micflel, "CapitaHsmo y Reforma Agrari:aen México", Ed. -
Era, tercera Edici6n, México, 1977, pp. 89-90. 
Cfr. A. Espinoza de los Monteros, M. A., "Ficciones y Realidades Econ6mi" 
cas~ en El Trimestre Econ&nico, Vol. IJ, No. 6, M4!xico, 1935, p. 170. 
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existiendo un fnfimo nivel de consumo de los campesinos, y un desabasto de -

productos agrfcolas para el cons1.1110 interno. Fra necesario modernizar las 

técnicas para cultivar la tierra, además la excesiva "pulverizaci6n'"'de la 

tierra retrazarfa el fortalecimiento del poder de compra del campesinado, -

ya que la producci6n de esos pequenos pedazos de tierra s61o producirfan para 

el autocons1.1110. La escasez de poder de compra repercutirfa en la ampliaci6n 

del mercado interno, por lo que se vefa como una necesidad, romper con el cir

culo vicioso por la parte que posefa menos intereses. 

En la época de Obregón y Calles se empezó a definir el proyecto de de

sarrollo econ&nico por parte del Estado, donde el campesinado figuraba como 

catalizador de dicho proyecto, y en el cardenismo tom6 la direcci6n que ha

bfa de conservar hasta nuestros dfas, donde el campesinado ha ocupado la aten

ción central, aunque s61o haya sido interpretado en cuanto a sus deseos por 

la élite gobernante, de tal manera que funcionarios lacidos de la época opi

naban que "poco aliviaranos nuestros males econ6micos si nos limitamos a re

partir latifundios. Aan cuando esta sea la f6rmula revolucionarfa por excelen

cfa; aunque nadie dude que esta inspirada en lo~ mis elevados principf'os de 

la Justicia distributiva y a pesar de que consideremos, por infinidad de razo ... 

nes, suprimir en definitiva el latifundio y los males que este ennendra; la -

aplicaci6n de preceptos agrarios no puede a1.111entar en nada la fecundf'dad de las 

tierras agotadas, ni tampoco puede, en consecuencia, elevar el niVel medio 

de vida en los campesinos tanto como desearfamos. 

· De ahf que consideremos que una verdadera polftica económica debe ende

rezarse, en primer ténnino, a poner al campesino mexicano en condi'ci-ones de 
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poder producir tanto como el europeo o el norteamericano. Probablemente se 

puede lograr algo en este sentido por medio del cr~dito, la orqanizaci6n y 

la orientación, y mucho m&s todavfa mediante la irrigación" W. 

El campesinado mexicano en la época en que se empezaba a bosquejar el 

modelo de desarrollo posrevolucionario estaba considerado desde un punto de 

vista disyuntivo: si se le dotaba de parcelas ejidales hasta agotar la tierra 

disponible en el pafs en las condiciones de esa época, se convertirfa en una 

seria carga y en un obst4culo para el desarrollo futuro, aunque con ello se 

lograra pacificarlo temporalmente; si se le inducfa hacia la modernizaci6n 

serfa posible que contribuyera de mejor manera para el logro de los objeti

vos, como desarrollar al pafs desarroll&ndose en sf. 

Sin embargo, seguir por el camino de la modernización no se vefa como 

una tarea f&cil, teniendo en cuenta que las condiciones económicas que aan -

eran precarias y sobre todo, porque ya se habf an dado pasos en sentido con .. 

trario de manera forzada, al ir creando el minffundto por exigencia de la df,. 

n&mica revolucionaria de' campesinado. "La verdad es que la revolución s61o 

dotó a los pueblos de los ejidos, pero no les dió cr4!dito, irrigacf6n nf fo .. 

ment6 1 a pequel!a propied~d. El propio ejido responde a un pl anteamtento tran .. 

sitorio, no definitivo de solución a los problemas agrftrfos naci~nalesn .~. 

El ejido en la @poca del gobierno de Obregón, era considerado s61o un lugar 

de ensayo para crear campesinos m4s aptos, para en lo futuro crear verd~deros 

8/. 
!f. 

A. Espinoza de los Monteros, M. A., op. cit., pp, 171~172. 
Meyer, Eugenia, "Luis Cabrera, te6rico y crftico de la Revoluctdn", Ed. 
F .e.E., Colección Sep. Ochentas, No. 21, Ml!xi'co, 1982, p. 54, 
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"pequeilos propietarios" al estilo "fanner". Ante esto, puede decirse que en 

el perfodo posrevolucionario y especificamente en los gobiernos del Grupo So

nora, el campesinado pobre no fue favorecido por éstos y su importancia como 

sector econ&nico nacional era secundaria por no es 1ilr aan incorporado dentro 

del proyecto de modernización, sin embargo representaba un papel importante 

como potencial de conslallO para la futura producción industrial • Los favores 

de la polftica agraria los obtuvieron en esta época los medianos y sobre todo 

los grandes propietarios de tierra, quienes aspiraban a producir en fonna ca

pitalista, aan siendo Astos una minorfa. 

De diferente manera se comportó el Estado cuando fue puesto en marcha 

el primer Plan Sexenal, emergido de las filas del partido offcial, que en .. 

ese entonces gozaba de cierta independencia polfttca, lo que se reflejó en 

la planeaci6n, .logr,ndose· captar en cierta medida el sentir de la gran masa 

campesina en esos momentos, este plan fue ejecutado de manera magistral por 

L'zaro ~rdenas de 1934 a 1940 y contemplaba una nueva estrategia en el de

sarrollo nacional, donde el campesinado después de haber sido prácticamente 

ignorado en materia de consulta para la implt!lllentación del modelo de desarro

llo, fue al fin tomado en cuenta, hecho que lo colocó en la palestra polfti

ca, con lo que cobró relativa fuerza, además de que con la participact4n ac

tiva en la producción agropecuaria que se enpez6 a generar servirfa de sus

tento para el sucesivo desarrollo de las actividades industriales, present!n·· 

dose con ello una comunión campesfn~do-gobierno en una relación estrecha. 

En esa Apoca, la forma de producir con altos rendimientos a travfs de -

pequeilas parcelas ejidales, fue la de colectivizar la tierra fracci"onada, o 
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sea explotar un 4rea mayor que la parcela ejfdal. contando con créditos otor

gados por los bancos como el Ejidal. con ello se logr6 colectivizar también 

a los hombres proporcion4ndoles servicios como la irrigacf6n en aquellos lu

gares donde era posible. a través de las obras realizadas por la Comisf6n -

Nacional de Irrigaci6n. El principal mecanismo de colectivizar a los ejfdata

rios fue a partir de la creaci6n de sociedades de crédito ejidal, accf6n que 

corrfo por cuenta de los bancos, garantizando con ello la fuerza de trabajo 

para la explotaci6n de grandes extensiones de tierra laborable, que era lo 

que convenfa a los banqueros. y al mismo tiempo tranquflizar a gran namero 

de campesinos y con ello quitar fuerza a los movimientos reivindicatorios -

que pugnaban por el reparto agrario. 

En el cardenismo, se logr6 detener en cierta medida, el abandono de los 

ejidos repartidos con anterioridad. que como consecuencia de la falta de cré

ditos y apoyo. sus poseedores decidfan enigrar hacia los Estados Unidos de -

Norteamérica a ocuparse en labores agrfcolas y bajo las 6rdenes de patr6n. 

Se puede decir ~ue con el reparto de ejidos. en pocos momentos se preten

di6 que ello fuera la soluci6n econ6mica para el campesinado, y quizS ~ste -

nunca entendi6 la intensi6n de los creadores del ejido, las dotaciones eran ~ 

muy pequeñas y la media que se puede obtener del reparto agrarfo en ftect.§reas 

para esa época era como sigue: 

Hasta 1929: de 2.76 hect4reas. 

Hasta 1934: de 2.81 hect4reas. 
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Hasta 1939: de 4.23 hect4reas. * 

Consideramos que estas tierras no eran explotables en su totalidad en -

la agricultura, ya que estaban constituidas por bosques y agostaderos de mala 

calidad, lo que motiv6 que gran parte de los poseedores las abandonaran. 

El cardenismo vino a impulsar la agricultura en las tierras laborables 

ejidales a trav!~ de cr~dito~; pe~o que e11c ca~farrnara una f5rmu1a id~ne& -

para activar la economfa agrfcola era muy poco probable, ya que: "en un cui

dadoso estudio hecho en 1936 por el Ingeniero Salvador Lira L6pez sobre 4,750-

sociedades de crédito ejidal, se encontr6 que los mencionados ejidos podfan 

clasificarse asf: 

Con capacidad de pago actual 13%. 

Con capacidad de pago potencial 61%. 

Sin capacidad de pago 26%. 

De hecho, el crédito agrfcola se ha encontrado con el obst4culo fundamen

tal de la poca productividad de muchos ejidos" lQ/. 

Podenos observar, que una de las grandes diferencfas entre los goafernos 

del Grupo Sonora y el cardenismo, fue indudablanente el reparto agrarfO, rea~ 

liz!ndose de manera intensa en este altimo, adan!s de llevar efectivamente a 

* Fuente: Ca loca G., Lauro, citado en Fer.Sndez y Fern4ndez, Rarn6n~ "Problanas 
creados por la Refonna Agraria de Mt!xfco", en El Trtmestre Econ&ni"co, Vol. 
XIII, No. 51, Octubre-dicienbre de 1940, p. 464. 

lQ/.Fern!ndez y Fern4ndez, Ram6n, op. cit., p. 470. 
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la pr6ctica, los intentos de organizar la producci6n y con e11a ~ los camp~ 

sinos dotados de ejidos, hecho que anteriormente s61o habfa quedado en in

tentos. 

De esta manera, el campesinado que tuvo la decisi6n de lanzarse al mo

vimiento annado a causa de la situaci6n econ6mica insoportable en el ambien

te agrario, considerado corno un bloque más o menos homogéneo, en el cardenis

mo este sector empieza a dividirse, entre quienes piensan que el camino que 

les presenta el sistema no es por lo que se ha luchado, y quienes creen que 

el gob~erno efectivamente, est¡ asumiendo su gran papel hist6rico frente a 

este sector. "Los campesinos de tendencia radical no encajaban en 1 a real i

dad nacional donde el espfritu de renacimiento cultural lo representaba la 

nueva burguesfa estableciendo una alianza más estrecha con el Estado. Los -

campesinos confonnistas dirigidos por algunos lfderes de tendencia burguesa 

aceptan el nacionalismo y se llegan a entusiasmar con él, dejando de lado la 

posibilidad de constituir una concepci6n del nacionali'smo propia confonne a 

sus necesidades e inclinaciones en cuanto clase social llf. 

Hay que reconocer que después del movimiento annado, la perspecti.va del 

dominio po1ft1co por la~ diversas facciones revolucionarias, era sumamente 

importante, ya que de éste se deribarfa el dominio eco116111fco y que el cam

pesinado estaba lejos de presentar un frente po11tico coherente, independie!J. 

te y propio que se fundamentara en una identidad campesina, por lo que auto..

m,ticamente qued6 relegada la posibilidad de convertirse en un grupo decist..

vo polfticamente y solamente fue proyectado por los lfderes acomodaticios y 

oportunistas. 

1 lJ. Cfr. G6mez Jara, Francisco, "El Movimiento campesino en M@xico''• SRA, ... 
y CEHAM, México, 1981, p. 25. 
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"En 1920, un selecto grupo de intelectuales lanza un manifiesto al Pue

blo de México, dando a conocer la creaci6n del Partido Nacional Agrario. Sus 

antecedentes se ubfcan en el campo revolucionario. linos como Vasconcelos. 

han sido maderistas. La mayorfa como Aurelio Manrrique, Antonio Dfaz Soto y 

Gama. Rafael Ramos Pedrueza destacaron como ~ilitantes del Zapatismo .•• no 

obstante, representaban una corriente paralela a la de los caudillos Obreg6n-
' 

Callistas .•• su ideologfa reflejo de la clase pequeño burguesa". ly. 

El campesinado al no contar con aut~nticos defensore$ de su fdeologfa. 

no han podido dirigir el destino del pafs, ya que se ha dado una ruptura -

ideo16gica entre la base y sus lfderes mis destacados en la época posrevolu~ 

cionaria. pretendiendo éstos conducir al campesinado por el camino del mo

dernismo. pues consideraban la principal demanda campesina como fuera de -

raz6n y anticuada (restituci6n y reparto de tierras) siendo lfderes que se ~ 

acomodaron a la causa campesina sin canulgar con ella. 

ly. Ibid •• p. 25. 
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1.3. EL SECTOR OBRERO EN LA ECONOMIA. 

En lo que se refiere al modelo de desarrollo en México, se observan muy 

pocas diferencias entre las épocas pre y posrevolucionaria, " ••• tanto el 

porfiriato como la Revoluci6n sfguieron una trayectoria similar en cuanto al 

desarrollo y consol idacic5n de las relaciones y fonnas capitalistas". 1.Y. El 

modelo de desarrollo adoptado en nuestro pafs, se ha sustentado b!sicamente 

en la explotacic5n de la fuerza de trabajo campesina, la cual al irse modern.f. 

zando al pafs se ha ido convirtiendo en fuerza de trabajo obrera. Sin embar

go, debido al proceso lento de fndustrializacic5n el namero de obreros ha cre

cido conjuntamente con el ritmo de la transformaci6n industrial, siendo en 

el porfiriato aan muy dl!bil. 

Las actividades agrfcolas e industriales bajo la proteccic5n de un gobier

no fuerte como lo era el porfirfato, implicc5 la represi6n de la fuerza de 

trabajo tanto obrera c01110 campesina, hecho que se tradujo en un control es

tricto de las posibilidades de expresi6n y manifestaci6n abierta, producto 

de su visic5n del mundo como clase oprimida. 

Sin embargo, al irse dando el traslado ~radual de parte del campest~ 

nado convirtiéndose en sector obrero, los objetivos de una lucha coman empe

zaron a separarse, sobre todo debido a la influencia de las doctrinas c¡ue • 

ya desde esa fpoca sostenfan que la clase obrera es la llamada a transfor~ 

mar la situaci6n de explotaci6n, y al misma sistema capitalista, es por eso 

W.- Carr, Barry, "El Movimiento Obrero y la Polfttc11 en M@xi:co, 1910 ... 192911 , 
Sep.Setentas, No. 256, Tano I, flll@xf'co, 1976; p. 9, 
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que en el caso del sector obrero los avances fueron m§s si~nificatfvos. la 

influencia de la Revoluci6n de Octubre en Rusia y la del anarcosindicalis

mo europeo principalmente. se propagaron en todos aquellos nacleos obreros 

importantes del pafs. surgiendo de ellos focos de lucha ideo16gica impar

tantes. 

Los obreros de la fpoca porfirista no habfan demostrado ser capaces 

por sf mismos de evolucionar r&pidamente como clase social. "La clase obre

ra mexicana, al estallar la revoluci6n de 1910. se encontraba todavfa en 

la fase de venir al mundo. Adan&s las clases bajas de la clase obrera es

taban llenas de elanentos marginal es que mal podfan diferenciarse de los 

campesinos y que en cons.c:uencia tenfan un nfvel muy bajo de conciencia de 

clase" 11/. Realmente el avance de la clase .obrera se tnictc5 por decirlo 

asf. a partir de la fundaci6n de la Casa del Obréro Mundial, que tuvo su ~ 

primera sesi6n en el ano de lg12. Al respecto Barry Carr nos dice que "Los 

progresos m&s significativos en la organizacic5n y la estrategia logrados por 

los grupos sindicales tuvieron una relaci6n estrecha en la aparición de un 

grupo de intelectuales radicales procedentes de la clase media y de la élt 

te" l§J, quienes encabezaron el movimiento obrero mexicano de manera stllitta, 

no pennitiendo que se dier~ una evoluci6n natural producto de la maduraci6n 

de las relaciones sociales de producci6n. 

Si bien los anos posrevoluctonarios entre 1900 y 1910, maduraron las 

fdeas obreristas, gracias a la acti\ridad de los tntelectuales de tendencta 

1 i/. Carr. Barry, op. cit •• p. 44, 
1§_/. Ibid., p, 45. 
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o extracci6n pequeftoburguesa como los hennanos Flores Mag6n, quienes conjun

tamente con Juan 5arabia, Librado Rivera, Camilo Arriaga y otros, trataron 

de llevar a la prfctica las enseftanzas del anarcosindicalismo de Kropotkin y 

Bakunin, con quienes comulgaban, sin embargo la difusión de estas ideas no 

las realizaron de manera abierta, ya que todo lo que sonara o se interpretara 

como ideas contrarias al rfgimen, podrfa ser ffcilmente reprimido por el go

bierno porfirista. 

La actividad principal en el campo polftico de estos activistas, con .. 

sisti6 bfsicamente en declaraciones periodfs ticas que atacaban al gobferno de 

Dfaz, y en virtud de que los perfodfcos s61o podfan ser lefdos por ~ufenes .. 

sabfan hacerlo, era dfffcfl llegar a la gran masa a no ser por a_lgunas cari· 

caturas que satirizaban al dictador. 

Sin embargo con toda la actividad desplegada por este grupo, Dfez "° • 
vi6 un gran peligro que amenazara seriamente su rl!gimen, prueba de ello es 

que los encarcelamientos de que fueron oh.feto dichos intelectuales, s61o 

fue cuestión de meses en casi todos los casos, dejfndolos nuevamente en li .. 

bertad. 

No obstante, 1 a verdadera amenaza surgi6 cuanto listos empezaron a ha· 

cer labor de difusf6n de las ideas anarcosindicalistas en algunos centros 

de rabajo de asalariados, lugares donde estaba dfndose la prfcti.ca de .. 

las arbitrariedades que seftalaban los anarcosfndfcalistftS europeos en voz .. 

de sus dfscfpulos mexicanos. Esta labor de difusi6n entre la base trabaja .. 

dora asalariada de la Apoca, fue decidida por este grupo como una actividad 
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de Qltfml fn!lf:llnCfll• Pn \lfrtmf di' CJllP !111 l11hnr flltnflntnrfft V pprfnrlfl;tfC:ll •· 

habfa resultado poco efectiva. la que sf bfen habfa sido perseguida no fue 

U11 verdadero agente decisivo para la sublevacf6n, ya que s61o prepar6 de alg.!!. 

na manera a la capa socfal constitufda por otros intelectuales y !)ente poco 

polftfzada con objeto de destituir a Dfaz. ya.~ue su decadencia polftfca -

asociada con una decadencfa econ&nfca de su régfmen. fueron factores que hi

cferon converger y cofncfdir a todos los sectores sociales letrados o no, an

te la evfdencfa de la incapacidad de la dictadura para resolver los problemas 

que afectaban a toda la sociedad de la época. 

El Partido Liberal Mexicano (PLM). constituido entre otros por los inte .. 

lectuales anarcosfndicalfstas. puede consfderarse como un parttdo desubtcado 

en sus objetivos iniciales, ya que su labor de dffusi6n estuvo dirigida hacia 

una reducida capa social pretendiendo provocar un "despertar de la Alfte". la 

cual con todo y sus motivadores jamis se imaginaron que debido a las condici$t 

nes que soportaba la gran masa, presiones que no pudteron calcular origina

rfa un movimiento revolucionario de la magnitud de la revoluci6n mextcana. 

Los intelectuales y la burguesfa emergente cotnci.dieron en que Dfaz de .. 

bfa dejar el poder y quiz& ejercitar ciertas presi'ones para ello, pero no 

levantar a toda la poblacf6n para tal efecto. ello fue realmente un ñecfto co..

yuntural no previsto por ningGn sector partictpante. 

En lo que respecta al sector obrero como parte de. la gran 11111sa. podl!l!os 

decir, que su participac16n en la revoluci6n fue ortentada por ese 1 tde ... 

razgo no representativo proveniente del &mbito urbano con tnfluenctas extran .. 
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jeras. y que en algunos momentos de la historia condu.fo a la qran masa obre

ra en contra de sus hennanos de clase los campesinos, al ser el primer sec

tor que pactó con los gobiernos posrevolucionarios. 

Puede observarse que el sector obrero con las annas en la mano fue -

poco participativo. sin embargo. su participaci6n directa en la revolucidn 

fue m4s como fuerza te6ricamente decisiva. ya que influy6 de manera deter

minante para que en la Constituci6n de 1917 se incluyera el Artfculo 123. 

Al respecto. Rodolfo Stavenhagen nos die e que: "es de notarse que a par

tir de ese perfodo. MExfco cuenta con una avanzada legislación laboral y 

social antes de que tuvfera una clase obrera industrial numerosa y polfti

camente importante" 1y • . todo ello quizá debido a la presión que mostr6 co-. 

mo fuerza ascendente. a la vez que el pafs se encaminaba por la vfa de la 

industrializaci6n como proyecto del Estado. Es asf como a finales de la he

ganonfa del Grupo Sonora~ o sea antes del l"Olllpimiento Calles-Cá'rdenas. sur

gf6 la Ley Federal del Trabajo en 1931, como un producto derivado de la Cons

tituci6n que prevenfa el ascenso de la clase obrera a la palestra polftica. 

y C01111> resulUido de su crecimtento, el que se avectnaba debtdo al tncremento 

acelerado de la fndustrializacidn. 

De esta manera, puede considerarse que exist~d una continufdad entre -

el Grupo Sonora y el cardenismo, en cuanto a que son congruentes con el -

proyecto hist6rico de desarrollo, al ir previendo su desenlace. 

--:·-.: 

1§1. Reyna JosE Luis, et. al., "Tres Estudios sobre el movimiento Obrero", 
El Colegio de MExico, 1976, p. 2. 
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como a campesinos bajo la agrupación de la CGOCM (Confederación General de -

Obreros y Campesinos), la que serfa el antecedente de la CTM (Confederación 

de Trabajadores de México). quedando separada del campesinado. 

La CGOCM logr6 grandes avances con el sector obrero autóctono, y al 

terminar lg34, Vicente Lombardo Toledano, su máximo lfder decfa: a) ... "La • 

Confederación .es la agrupación de trabajadores más numerosa que existe en -

el pafs; b) ••. es la que sustenta y practica el programa más avanzado dentro 

de la lucha sindical; c) ••• representa el renacimiento de la dignidad de la 

clase asalariada, olvidada y oprimida en los últimos diez años; d) ••• es la 

primera Central Nacional de trabajadores que se organiza, trabaja y vive en 

MExico, sin ayuda material, polftfca y moral del Estado; e) .•• es tambifin -

la única que ha renovado a sus directores, la única que trata de fonnar nue

vos elementos capaces de conducir a las masas, y la única que carece de li

deres profesionales que viven a espensas de los sindicatos, sin trabajar pa

ra subvenir a sus necesidades personales" lij. 

La combatividad del sector obrero en esa época, puede considerarse la -

m!s brillante en ese perfodo incluso, influyó en la elaboración del prilller -

Plan Sexenal * real izado dentro del Partido Nacional Revolucionario. No obstan_ 

te, la carencf.a de un proyecto sOl ido. de desarrollo que se dtferenctara sus

tancialmente del que estaba ponH!ndose en marcha, y que fuera la exprestdn -

genuina de la clase obrera, fue la principal barrera que le impidi'ó adquirir 

17/. Carr, Barry, op. cit .. p. 45 • 
• - El primer Plan Sexenal se consideró tambi.l!n en esos momentos, el nue•10 

instrumento para prolongar el maximato, pues estaba concebi'do en parte, 
como una proyección de la clase obrera que rebazarfa la capaci·dad del 
cardeni smo. 
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un mayor grado de independencia respecto del Estado, la cual s6lo inici6 su 

proceso en el momento en que la lucha obrera empez6 a manifestar su fuerza, 

a consecuencia del ejercicio del derecho de huelga permitido e impulsado -

por el gobierno cardenista. 

No obstante que se dieron una serie de movilizaciones huelgufsticas, 

pronto se hubieron de enfrentar a los lfmites de aceptaci6n por parte del 

Estado de tales pr&cticas, con lo que pudieron medir realmente el alcance • 

de sus posibilidades. 

Por otra parte, mediante los nexos que rnantenfan con el Partido Ofi

cial ** , era posible una alianza con el gobierno cardenista, cuestt6n que 

tendfa a definirse, no obstante existir ciertas limitaciones iTilpuestas por 

el Estado sobre la acci6n del sector obrero, además también se hicieron -

presentes una serie de condicio1111111ientos entre los que destacaba el ejerch 

cio del derecho de huelga, del que ·-se argumentaba que lesionaba los interep 

ses de la naci6n, y por otro lado, se concesionaba cada vez m~s al capital, 

poniendo a su disposici6n la fuerza de trabajo, los recursos naturales y au

torizar legalmente sus formas de organizaci6n para defender sus tntereses. 

Cabe. destacar que la tntervenci6n del gobierno como medi~dor de los con~ 

flfctos obrero-patronales, se hacfa cada vez más frecuente, hecho que le per~· 

miti6 al Estado, irse adueHando paulatinamente del poder polftico y· de la -

** Se le denomina Parttdo Oficial. por el hecho de que fue creado 11 i'ntctati: 
va del gobierno en 111 época del maximato, y porque de él han surqtdo to-
dos los presidentes y gobiernos posteriores de Méxi'co, y no prectsamente 
nos referimos 11 que haya sido ofkial izado medi'ante Decreto nnctal. 
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relativa fndependencfa que ya estaba adqufrfendo el sector obrero. 

A medfda que se van observando una serte de "cofncidencfas" entre el 

sector obrero y el ¿stado, corno producto de la fntervenci6n de lfderes no -

representativos de la base trabajadora, el auge de este sector fba en de

trimento hasta que cay6 en el franco manipuleo y el control nonnativo del -

orden estatal. 

Asf todo el revuelo realiza~o por el sector obrero en la ~poca carde. 

nista, no hacfa m!s que reivindicar el sistema capitalista, y cuando los lf

deres m!s concientes de la problemática pugnaron por la suspensi6n de todo 

fntennedfario (Estado y 11'deres deshonestos) entre trabajadores y patrones, 

anpez6 a reconocerse con ello, la necesidad de la existencia de los polos 

contrarios del sistema capitalista. 

Podemos decir que la lucha por 1 a dfgnfficaci6n del pral etartado, no ... 

pretendfa abolir el capital fsmo. pues sus exigenctas se concentraron en el ., 

campo economicista revestido de lucha polftica. 

Asf el movfmtento obrero que ya se habf a ganado una postctdn en su lu

cha revolucfonarfa, destacfndose por•su combattvtdad polfti"ca que lia6fa ad ... 

qufrfdo, pudo fnflufr para que se incluyera en la Carta Magna p!'eceptos fa. 

vorables para su desenvolvtmtento, pero con ello, lo que se estal:ia constgutez!. 

do era realmente reforzar al sistema capitalista como modelo de desa1"1'0llo -

vfable en Hfxico, y estaba dejando su instrumental de lucha en manos del Es

tado. 



Sin anbargo. el hecho que mas perjudicó al sector obrero, fue el haber 

pactado y haberse comprometido con los gobiernos posrevolucionarios. Esta pr!,!;_ 

t1ca tuvo su inicio con los gobfernos del Grupo sonora, primeramente con -

Obreg6n y despufs con calles para continuar con los sucesivos. 



capitulo II. 

EL PROYECTO ECONOMICO 
DEL ESTADO POSREVOLUCIONARIO. 

II.l EL SURGIMIENTO DEL ESTADO POSREVOLUCIONARIO. 

El Estado en Ml!xico. ha sido un Estado proclive a la industrialfzacf6n 

debido a que ya se encontraba fmerso en la dtn§m'ica de.1 capftal fsmo como • 

pafs dependiente. incluso desde antes de la Revoluct6n de 1910. y la prilllera 

manifestaci6n en ese sentido. lo lque fue el modelo de desarrollo econ"'11tco 

que se fnici6 en la ~poca del porfirfato, el cual surgf6 en un momento donde 

las condiciones para su desenvolvimtento eran muy diffctles, razonamiento 

que puede conducirnos a pensar que ello motiv6 las causas que or.igtnaron la 

Revoluci6n. Al respecto. Frank Tannenba1111 nos dice: "Es diffctl explfcar por 

qu~ esta116 la Revoluci6n de 1910 0 y no antes o despu~s. Sin embargo hay un 

conjunto de pruMias suficientes para demostrar que. cuando aconteci~. la Re~ 

voluci6n era consecuencia 16gtca del cimJulo de diffcultades que proventan 

del esfuerzo para industrial izar al pafs" ]j. 

Quf~4 los acontecimientos m!s serios en ese sentido, los encontramos • 

con la creaci~n del Banco de AvTo a fnfcfativa de Lucas Al!l!ll«n, que. adS11«~ ~ 

!J. Tannenba1111, Frank. "La Revolucf6n Agraria Mexi:cana", en P.A.t.l'I.~ 'Vol. 
IV. No. 2 0 1956 0 p. 62. 
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~ser polftico era un hombre de empresa que ya vefa desde entonces en ello, 

el porvenir de México. Otro precedente semejante es la Direcci6n de Industria, 

creada también con el objeto de dtrfgir el desarrollo del país por esa vfa, 

no obstante lo m!s visible sobre el proyecto de industrializaci6n se realiz6 

en el porfiriato, al propfciar la entrada de capitales extranjeros, sobre -

todo hacia la creaci6n de infraestructura ferroviaria, minerfa, petroleo· y la 

explotacf6n agrfcola donde se ocupaba la mano de obra campesina no callftca

da, como una forma Msica de cal)ftalizaci6n de los: pafses atrasados como Mé.-. 

xico, siendo ello la prfncipal expresi6n de la puesta en pr.tcttca de una .. -

"revolucf6n industrial" en la generalidad de los pafses atrazados, pero "fm

pulsada" por los países tndustrialtzados. En el caso de México esta inici:att

va cont6 con el visto bueno y la colaboraci6n en la medida de sus posffiilfda

des del Estado y de la incipiente burguesía nacional, como las principales -

fuerzas que se inclinaban por fmftar la revoluci6n industrial europea. 

En esas condiciones, el Estado porfiriano no podía tener arraigo popu

lar y específicamente campesino, pues los consideraba atrasados y sin cultu

ra, lo que no los hacía merecedores de estar representados por él, y por el 

contrario, se les depojaba de las tierras que detenta6an desde la Colonta -

{medio que les pennitfa producir dnicamente para su su6sistenctaI con el ffn 

de dar campo a la acci6n de los inversionistas extranjeros, y a su v~, pro .. 

veerlos de mano de obra liara ta sal ida de las mismas canuni'dades. 

El Estado posrevolucionario, si bien en un primer momento qut"!1> de.fi'ntr• 

se de forma unilineal y favorecer anicamente a las fuerzas con tendencta mode?: 

nizadora, tuvo que ceder haciendo concesiones a las fuerzas m8s dec"ls'tv11s ... 
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del pasado mov1m1ento annado. (a la 9ran masa) en virtud de la presi6n que -

ésta continuo ejerciendo en los manentos en que se estaba dando la transi -

ci6n a la paz social, y estableciendo una correlacf6n de fuerza~ tendientes 

a presionar al Estado, inici4ndose la lucha polftica. Hecho que se tradujo 

en la inclusi6n de los dos principales artfculos de la Constituci6n de ·1917. 

y que sirvieron de base para sucesivas presiones po.11'ticas que se ejerce .. 

rfan después de 1920 por la gran masa. pero que también fungirfan cano for

mas de control para evitar el desbordamiento de ésta. 

Podemos decir que el Estado posrevolucionario se nutri6 en gran parte· 

y de manera necesaria de las demandas de las clases sociales. cano la f6nnu

la sin la cual no serfa posible mantenerse en el poder en esos momentos. 

SegGn Pablo Gonz41 ez Casanova: "El Estado en un pa b como M@xi.co no 

es s6lo un instrumento de las clases gubernamentales, es un campo de l~cna 

de las propias clases gobernantes y de los sectores populares que buscan 

retenerlo o rehacerlo ~ra el ejercicio de su soberanfa. Es un instrumento .. 

frente a la pol ftica m4s agresiva del imperialismo y el capital monop61 tco 

que tienden a destruir ese tipo de Estado para sustituirlo por aparatos pu

ramente represivos, convertidos en aparatos directamente al servicto del .. 

capital imperial" ••• y. Por tal motivo, una de las caracterfsti"cas m!s im

portantes del Estado posrevolucionario, es el crectente nactonalismo ante .. 

la amenaza imperial tsta, su principal punto de apoyo en el caso de Mbico lo 

y. Gonzá'.lez Casanova, Pablo. citado en G6mez Tagle Si.lvta, "Estado y Refor 
ma Polftica en M&tco: Interpretaciones Alternativas", Centro de Estu-
dios Socio16gfcos. El Colegio de M~ico, 1983, p. 90. 
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constituy6 la gran masa y la naciente burguesía nacional. Debido a ello, el -

Estado se encontraba a la defensiva de las presiones externas, de lo cual sa

li6 fortalecido al recibir el apoyo de las clases sociales, pero sin some

terse a ninguna de ellas y retomando los planteamientos más relevantes de -

cada una de-ellas, de acuerdo al proyecto de desarrollo que va surgiendo co

mo producto de las múltiples presiones. pero definiéndose hacia el rumbo qu~ 

marcan las que políticamente se encuentran en una posici6n ventajosa. 

El surgimiento del Estado posrevol ucionario no es la cristalfzaci6n -

del proyecto de una sola clase social. es más bien el producto híbrido del 

acopio de cada una de las clases participantes en la revoluci6n, como fuer

zas que por su magnitud ejercen presi6n sobre la construcci6n del fstado. -

Todas las presiones participantes tuvieron confluencia, principalmente en -

el aspecto econ6mico, pues el m6vil principal, y de fondo de la revoluci6n 

lo constituy6 la situaci6n econ6mica ya agotada del porfiriato. En este sen

tido la rectoría econ6mica del país la constituy6 la amalgama de intereses 

con sentido nacional representados por el Estado, que es el campo donde se -

dan las luchas entre los diversos grupos sociales, donde va ganando mayor -

"popularidad" el grupo que logra absorver dentro de su proyecto. lo esenctal 

de otros grupos o sectores que contienen principios de clase o de grupo so

cial debido al poco desarrollo que representaban, quedando absorvidns como -

masa y como proyecto de desarrollo pasando a fonnar parte de lo que sl!T'ta la 

cr1sta11zaci6n en el proyecto encabezado por el Estado, no siendo la "perso

n1ficaci6n" de ninguna-clase o grupo social, ni podrfa serlo. ya que no se -

lo pennitfrían las den4s fuerzas presentes en @l. 
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Podemos dec~r que, en ausencia de fuerzas sociales capaces de dirigir el 

desarrollo nacional, sobre todo cuando la economfa hacía quedado muy dete

riorada y que se hacfa necesaria la creación de infraestructura, siendo el -

Estado el que empezarfa a proyectar y encabezar esa magna obra, a partir de · 

la mediación entre las dases sociaies existentes, sobreponiéndose a ellas -

entre tanto la m!s audaz se irfa preparando suficiéntemente para dirigir -

un proyecto de desarrollo como clase para sf, anulando o combatiendo a las 

otras fuerzas de clase. 

De esta manera, el Estado a partir de 1920 es pues, el promotor de la 

economfa, dejando de lado su papel de "Estado Pollcfa", ya que la burguesfa. 

a la que deberfa dar protección y cuidar sus intereses, en ese momento lo 

que realmente necesitaba era crear y fortalecer los i:ntereses inci:pi:entes,,. 

Ante esa necesidad el Estado hubo de reestructurarse e inici"arse como Estado 

impulsor de la econom1'a. dejando en un plano secundari'o su actividad cHlsi ... 

ca del Estado 1 iberal, y circunstancialmente asumi.6 activi.dades en las fi: ... 

nanzas y la industria principalmente. Con ello la burocracia estatal adqut ... 

rió caracteres de anpresaria, con la particularidad de crear empresas de f.n..,. 

terés .pOblico con objetivos de ayudar a mantener y fomentar la capaci.~ad de 

maniobra y operación de la clase que iba en ascenso, sin pretender en nin .. 

gQn momento eliminarla del plano econ6mico. 

La participación del Estado en la economía m!s que una cuesti:6n de ... 

usurpación de funciones y de campos, se dió como una necesidad hi"st6ri'ca, ..,. 

como instrtinento necesario de primer orden para superar las defictenci~s ~ 

que mostr6 el antiguo modelo de desarrollo "hacta afuera". 
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II.2. EL GRUPO SONORA. 

En el 1n1c1o de la soctedad relatfvamente pacificada, a partir de 1920, 

era notoria la "existencia de un enonne y ambici'oso ejérctto federal, alta ... 

mente actfvo en la polí.tica, fue el problema central para lograr la estaótli' ... 

dad polftica en el decenio 1920-1930" y, ya que debido a una i'ntensa prllc.,. 

ti ca revolucionaria annada en el pasado irvned iato, no era posi'bl e que se ,. 

adoptaran tácticas E!11inentemente políticas de un momento a otro, a través .... 

de una ruptura con el proceso de transici6n hacia la paz social, 111 preva .... 

lescencia de inconfonnidades era evidente, los caudtllos solfan ser los que 

con justa raz6n aspiraban al poder pal ftico. 

Evfdentemente que en este proceso heci'a la paz social y la conforma-.... 

ci6n de la sociedad civil, se di6 una notable influenci.a del caudi'lltsmo .... 

del norte del pats; principalmente del Estado de Sonora. 

El caudillo norteilo era inquieto, con ambi'ci'ones de poder, no peseta .... 

el espíritu sumi'so del autóctono, en el norte del pa'i's, se pensafi'a de di'fe~ 

rente fonna, al ser una regi6n que fue coloni.zada !illsi'ca!llente por e.spaftoles

y mestfzos, ci'rcunstancia a la que podE!11os atrtoutr en gran p11rte el desa,, 

rrollo d1stfnto observado respecto del centro del pafs. 

Otro factor importante fue sin duda la i'nfluenci.a de la cercanfa con ... 

la soci.edad de los Estados Untdos de NorteéU!lértc11 1 cultura que frecuentEl!len-

y. Carr, Barry, Op. cit., p. 187. 
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te era tomada cC11110 modelo a segufr sobre todo por los hacendados y la nacfen

te burguesfa industrial de esos lugares destacando en este ültimo aspecto -

el caso de Monterrey. 

Durante el proceso del movimiento annado revolucionario, fue notoria -

la direcci6n de los caudillos norteHos, debido a que posefan una mayor ilu

traci6n y por ende, una visi6n del futuro desarrollo del país, cuest16n que 

motiv6 su participaci6n dentro del movimiento annado. 

Ante tal situaci6n, era de esperarse q1:'' ~'.F pr··lr:1.~ros gobiernos posre

volucionarios, habiendo prácticamente conquistado el poder (.ya qu~ era no

toria la ausencia de partidos polfticos importantes), continuarfan realizan• 

do su proyecci6n econ6mica, como un proyecto de naci6n. 

Incluso durante el movimiento armado, los principales caudillos no -

se esforzaron por ocultar su ideología, ya que ni Francisco r. Madero, nt ~ 

Venustiano Carranza creyeron.que la justicia social se lograrfa repartten~ 

do tierras a los campesinos; Carranza expresaba su pensamiento cuando el 

dijo: "terminada la lucha annada a que convoca el Plan de Guadalupe, tendrf 

que principiar fonnidable y magestuosa la lucha social, la lucha de clases, 

queramos nosotros mismos y op6ngase las fuerzas que se opongan a las nuevas 

ideas sociales, tendrán que imponerse en nuestras masas; y no es s61o re

partir las tierras y las riquezas nacionales, no es el sufragio efecttvo, • 

no es abrir más escuelas, no es igualar y repartir riquezas nactonales, ~ 

es algo m!s grande y m«s sagrado; es esta61ecer la Justicia, es fiuscar la 

igualdad, es la desaparici6n de los poderosos para establecer el equtl f'brio 
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de la concfencfa nacional. !!J. 

El sucesor de Carranza después del interinato de Adolfo de la Huerta, 

sería propiamente A11aro Obregl5n. em1'nente caudillo quf! "'" r;;ir;i-:t!!rizl5 an-

tes de ser presidente, por discreparar con Villa y emprender en ese enton• 

ces, por instrucciones de Carranza, la alfanza con los obreros agrupados ... 

en la Casa del Obrero Mundial, en contra de las facciones opositoras al go. 

bierno carrancfsta, siendo el promotor de los llamados "batallones rojos", 

apareciendo este hecho como el antecedente más ilnportante de la altanza .

Estado-Obreros. 

Por otra parte, la elaliorac115n de la Constituci6n de 1917, con todas 

las discrepancias polftfcas e ideol6gicas de los caudillos revolucionarfos, 

que le dieron orfgen, logrl5 concretizar el proyecto de naci6n que se. tntctl5 

a partir de la decadencfa del modelo de crecimtento "liacta atuera"~ el que 

tuvo su época m«s representativa con el porfiria~o. pero que no tennin6 -

al l f, sino que se prolong6 según algunos autores hasta el tnici'o del car• 

denismo. 

Cabe destacar que son· el respaldo que represent6 la Carta1'lagna, donde 

ya se establecfa el proyecto de desarrollo (aunque at1n de manera no 111t1y· ... ,.; 

clara} fue el doc1m1ento fundamental l!Ue sirvt6 de sustento a los pr'fml!l"os ... 

gobiernos caudillfstas, no obstante, aan habTa grandes dudas y grandes- es-

Barrag«n, Juan, citado en Manctsi.dor José., "lf\s>torta de 111 Revohic~n 
J'llextcana", Edttores J'llextcanos Untdos, J'lll!xtco, 1971, p, 252, · 
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collos por salvar, el mayor problena al que se enfrentaron los primeros go

boernos caudillistas del Grupo Sonora al inicio de la década de los anos vef.!!_ 

te, serfa la ausencia de un programa nftido y especffico que definiera con 

precisi6n, el caminu a seguir en los terrenos econ6mico, político y social, 

hecho que hizo necesaria una improvisaci6n inicial, la cual iría tomando -

fonna a medida que se presentaban las nec esidades de consolidar y preservar 

el poder polftico. 

Por otro lado, las fuerzas opositoras a este grupo las constituyeron 

los ejércitos campesinos de Villa y Zapata, fuerzas que siendo sumamente im

portantes por su níimero, fueron poco a poco cediendo terreno polftico, lo ... 

que crfstaliz6 en la eliminaci6n de la contienda política de los anicos cau

dillos revolucionarios con ideas radicales de tipo agrarista, hecho que mar

c6 el infcio de la d0111inaci6n del grupo revolucionario m!s conservador y pro ... 

capitalista, que en lo sucesivo caracteriz6 a la Revoluci6n Mexicana. 

En lo que se refiere al proyecto polftico-econ6mico de los caudillos -

campesinos, E'milfano Zapata fue quien expres6 una posici6n m!s o menos con

gruente con los principios y motivos revolucionarios del campestnado, sector 

al que b4sicamente le interesaba el reparto y la restituci6n.de las tierras, 

Sfn enbar;go. respecto de la vist6n que este sector tenfa de la problen!tica 

de sus compafteros de clase (los obreros} era parcialmente desconocida, prue

ba de ello 1 a encontramos en los modestos y hasta· i'ngenuos preceptos plasma ... 

,d~s en su Proyecto de Ley del Trabajo de 1915*. 
~se al respecto en Mancistdor, Jod, op. ctt., p. 286, que. entre ot'1'11s ... 

cosas, esta Le.y proponfa ya una forma precaria de soctal i."Slllo y contenplafla 
la creaci6n de f&bricas y talleres por los Ayuntamientos, y a su vez, acer_ 
taba la participaci6n del capital privado, para continuar asf las relacio
nes hacendado-campesino, pero ahora en una nueva modalidad de explotaci6n: 
capitalista-obrero. 



64. 

Otro de los aspectos importantes que contemplaba la trayectoria del Gru

po Sonora en el campo de sus objetivos en lo econ6mico, fue evidentemente 

el inicio del intento de crear un gran partido polftico, pues las nuevas -

circunstancias ya no hacfan posible para ese entonces, llegar a los puestos 

gubernamentales por la conquista, sino por la elecci6n p0pular; ante tal -

cambio, se pens6 en crear un partido político encargado de legitimar el po

der, ya que los existentes al inicio de la década de los años veinte eran -

pequenos, numerosos y débiles. 

En lo que serfa la formaci6n del Partido Oficial, participaron las m4s 

diversas corrientes revolucionarias, incluso 1 as del agrariS1110 zapa ttsta -

representado por intelectuales de extracci6n pequenopurguesa, que comulgaban 

mb con la Hnea Obreg6n-Callista como Antonio Dfaz Soto y Gama entre otros, 

Con la misma intenc16n, en 1922 se fund6 la Confederaci6n Nacional Re

volucionaria que agrupaba a los partidos: Nacional Cooperatista, Nacional -

Agrarista, Laborista y Socialista del Sureste, tal agrupaci6n fue s61o un in

tento m4s de fonnar el partido único, que termin6 en esa ocasi6n por ser de

safortunado, ya que las parcialidades de cada uno de ellos, respecto de sus 

programas jam~s lograron conformar un programa conjunto. 

Sin embargo, la divisi6n de ese recién formado bloque polftico era evi~ 

dente hacia 1924, a rafz de la Rebeli6n delahuertista, por lo que para lg26, 

Calles convoc6 (como otro intento del Grupo Sonora} a todos los parttdos, que 

en su mayorfa se decfan revolucionarios, a ffn de efectuar una convenci~n ~ 

tendiente a designar al candidado presidencial de 1928, no obstante se fnqca 
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s6 en el intento de unificar los partidos, influyendo de manera decisiva el 

que aún faltaran dos años para la sucesión presidencial, sin embargo, se ob~ 

servó en esa ocasión el pronunciamiento en favor de Obregón, candidatura que 

hubiera hecho necesario la refonna de la Constituci6n en lo r.eferente a la 

no reelecci6n. 

Serfa hasta 1929, cuando surgiera el Partido Oficial: el Partido Nacio· 

nal Revolucionario (PNR) que concretizaría el intento antes fallido de crear 

el gran partido, y que cuando éste surgió trajo consigo una serie de defi· 

ciencias quizS inherentes a toda organizaci6n de nueva creación, asf pues 

tomó dentro de su programa de acci6n de manera fundamental, el proyecto ge. 

neral que representaba la Revoluci6n Mexicana interpretada por la éltte que 

ya se encontraba en el poder, dejando así abiertas las posibilidades de cam. 

biar dicho programa a medida de que cambiaran las condiciones de justicia • 

revolucionaria como producto de una correlaci6n de fuerzas que irfa maduran. 

do al interior de la sociedad en general. 

Asf pues, no se querfan adquirir compromisos finTJes, duraderos y sertos 

con la gran masa. se pretendfa que la evoluci6n de ésta, se asil'l!tlara a un 

program~ poco claro contenía elenentos que requerfan de la superaci~n y el • 

esfuerzo de la gran masa para adaptarse a él y que ésta fuera el objeto pash· 

vo que solo cobrarfa "movilidad", -en la medida en que se fuera molde11ndo a 

través del programa ambiguo que tender fa a el ar'\ftcarse cuando la i:nsegurtdad 

de los gobiernos posrevolucionarios desapareciera. 

Finalmente podemos decir, que los gobiernos caudi.lli'stas posrevolucto..,. 



66. 

narios y el Partido Oficial hasta antes del cardenismo, no habfan podido pro

gramar sus acciones claramente, debido a las presiones internas y externas, -

ejercidas por la gran masa en el ámbito interno y por los intereses. extranje

ros en el país, pue:~ el Articulo 27 Constitucional que se empezabá a ejecutar 

estaba lesionando ios intereses del gran capital en ese campo, aspecto que r~ 

tard6 consecuentemente el proceso de fortalecimiento y conformaci6n del -

cuerpo político y econ6rnico del Estado, donde predomin6 aún el modelo de de

sarrollo hacia afuera. 

Cabe destacar que durante ese proceso de fo~talectmiento paulatino del 

Estado apareció por primera vez la doctrina del nacionalismo (aunque aún -

de manera velada) debido al poco arraigo y representaci6n con que aún conta. 

ban estos gobiernos entre la gran masa. 

II.3. EL CARDENISMO. 

El per1'odo cardenista, caracterizado por su polttica de masas, tnfct4 

una nueva forma de tratar la problemática prevaleciente, producto de que ... 

s61o se hicieran grandes promesas por parte de los llrevolucionartos" liacta 

la gran masa y finalmente terminaran por cumpl fr a medias y úntcamente en ... 

cumbrarse en el poder polftico. 

El cardentsmo corno una nueva fonna de dirtgir el poder pol tti.co tnten .. 
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taba pnn~r ~n p~~cti~a medidas que atendiendo a una necesidad histórica de-

justicia social, convergieran con la necesidad histórica también de fortale

cimiento del Estado (tarea no concluid;i "'" e1 perfodo dc1 G:-upo Sonora). -

que al erigirse como aparato representante por primera vez, de los motivos 

revo.lucionarios de campesinos y obreros, fuera este aparato la expresión -

viva de la fuerza de los "indefinidos anhelos" de la gran masa. linte esa -

coyuntura política originada por la convergencia de identidades aparentes -

manejadas políticamente, el Estado fungió como vocero, ejecutivo y protector 

de la gran masa, que al emprender acciones concretas ''reintErpret6" el es

boso del proyecto de ésta, aunque de manera diferente a como se hizo en el 

perfddo de los regfmenes precedentes, dándole coherencia a la vez que se -

le desvirtu6 de1 pr-incipa1 idea1 y quizá 11 ingenuo 1
' que presentaba en sus p 

inicios (la justiéia social), emprendiendo con ello en Estado la mediatiza

ción de la gran masa y asumiendo el caracter paternalista a medida que cedfa 

la resistencia opositora como resultado de la acci'ón de "dar", aunque no fue .. 

ra lo demandado, ya que "en última instancia lo que se perseguía era retvtn

dicar la herencia ideológica de la Revolución y dotar a las fuerzas reformfs

tas de una bandera que todo mundo pudiera identificar". §.!. 

Esta forma coyuntural que de alguna manera guard6 relaci"6n con el ffn 

de los años de· crisis internacional del capitalismo, lo que se reflejd al in..

terior del pafs en una política de masas, la cual fue ma~istralmente condu

cida por Cárdenas para defender la Revolución en el momento preciso en que -

estaba perdiendo fuerza como motivo de coherencia ideoló~ica de todos los -

'ij. Córdova Arnaldo, "La Polftica de Masas del Cardenisno", Ed. Era, México, 
1 g16, p. 50. 
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mexicanos, a falta de hechos concretos sobre todo para la ryran masa. 

Esa política coyuntural también tuvo como base la Constitución de 1917; 

ya que se pusieron en marcha medidas emanadas de los principales artfculos

de ésta, como el 27 y el 123, las cuales no había sido posible llevar a la 

práctica con anterioridad, a causa de la debilidad de los gobiernos anterio

res y de la presión de las fuerzas externas. 

Con su política de masas, Cárdenas vino a revivir los ideales revolu

cionarios, principalmente de los obreros y campesinos, induciéndolo$ hacia -

una colaboración de clases de manera velada al lado de la creciente burgue

sfa, en pro.•de un proyecto conjunto donde el Estado fuera el c'lrbitro y el 

lfder. 

El Estado paternalista, dador y director, adquiri"ó una mayor trascen

dencia e importancia en este perfodo, debido a las características creadas 

en el medio social posrevolucionario, inmerso en el proceso áe la fonnB-·· 

ción de fuerzas sociales en ascenso, que a medida que contribuyó al fortale

cimiento de éstas~impulsándolas pero cuidando de no ser rebasado por ellas, 

es un Estado fuerte cuyo momento de mayor vigor se dió en el cardeni.smo. 

La polftica en el cardenismo, pretendió dar participaci6n a la gran -

masa en la toma de decisiones, impulsarla hacia la realizaci6n de sus obje

tivos dentro de un cauce legal amplio, siendo posible éste en la medida que 

aan estaba lejano el momento, en que fueran superadas las medidas de control 

implementadas por el Estado. 
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El cardenismo a pesar de ser el momento de mayor efervecencia polftica 

de la gran masa respaldada por el Estado (segan nuestro perfodo de estudio), 

fue cuando se inició de manera clara y efectiva la pérdida de la autonomfa 

polftica de los campesinos y de los obreros. El apoyo dado por la gran masa 

a la causa del fortalecimiento del Estado la dejó prScticamente sin repre

sentatividad propia, la que habiéndose cedido al Estado, .éste la aprovechó 

para fortalecerse y presentar una lucha consistente contra el capital ex

tranjero en los terrenos económico y político, reasumtendo con mayor fuerza 

que en el perfodo del Grupo Sonora la doctrina del nacionalismo, como ele

mento de cohesión de las principales fuerzas poHticas que se agluti.naron 

en torno al gobierno para apoyar sus decisiones. 

Es evidente que la polft1ca de masas del cardenismo, se hubiera enfren

tado a serios obst4culos de no haber contado con un ins·trumento corporativo 

de la envergadura del PNR, partido que en ese pedodo adquiri.ó nuevos mati'

ces en su organización, al susti'tuirse la deteminaci6n geogrSftca de sus .. 

componentes por una representación sectorial** m~s "funcional"' §f, d4ndole

el nuevo nombre de Partido de la Revolución Mexicana (PRM).. 

** 

§L. 

Sfn embargo, por mSs que pareciera ser un partido de la P.evoiución, la-

Componentes con una expresión política, producto de la conformación de -
las fuerzas sociales como la obrera, campesina, popular; (conformada @s ... 
ta Oltima como un sector freno en contra de un partido de masas) y mili
tar (como un sector especial con el que se pretendfa neutralizar las fac
ciones renovadoras y revolucionarias de la gran masa, en la medida que -
los militares se identificaban con el campesinado y el proletariado por -
el hecho de haber salido éstos de sus filas, pretendiendo representar sus 
intereses de clase). 
Cfr. Cosfo Vil legas, Daniel, "El Sistema Pol ftico Mexicano", Ed. Cuadernos 
de Joaquín Mortiz, México, 1978, p. 53. 
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verdad fue que éste, se constituy6 posterionnente al movimiento an'lado y de 

una manera vertical; no surgi6 de la iniciativa ni de las necesidades crea

das a partir .de un debate horizontal, sino de una necesidad forzada de con

solidar el poder po.- medio del consenso, acorde a las nuevas condiciones de 

paz social. 

Una de las estrategias fundamentales para consdervar esa paz posrevolu

cionaria, sería dividir a la gran masa precisamente en el periodo cardenis

ta, ya que ésta por su fuerza creciente al ser impulsada por el qobierno -

amenazaba con rebasarlo. la CROM, si bien había caído ya en el manipuleo -

oficial, la facci6n más radical termin6 por escindirse para confonnar la 

CGOCM con Lombardo Toledano al frente en 1~33, la ~ue se enfrent6 desafiante 

al cardenismo. Por tal motivo, la CGílC~ ~ue agruraba a obreros y campesinos 

fue dividida como una medida es t-atégica y de Oltima instancia, dando origen 

a dos sectores del Partido Oficial, surgiendo asi por un lado la CNC agrupando 

al campesinado, y la CTM que englGbaba a los obreros, acto que coloc6 al Est!_ 

do en una posici6n ventajosa y por encima de estos sectores integrantes de -

la gran masa. 

En el cardenismo se localiz6 según nuestro periodo, la Oltima fase de la 

confonnaci6n y estructuraci6n del Estado capitalista, fue el momento más cla

ro donde los elementos revolucionarios de la gran masa pudieron considerarse 

de tendencia socialista y que fueron retomados por el cardenismo, al i~rnal -

que se retomaron los elenentos capitalistas, siendo estos últimos los que co.n_ 

taban con mayor tradici6n y arraigo en el raís en cuanto a la fonna de pro

ducir. 
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La confluencia de estos elementos al interior del Estado, posiblemente

tuvo un objetivo estrat~ico que fue el de abrir una válvula de escape a la 

creciente presi6n interna, pero de ningún modo constituirse de manera oficial 

en sistema dictatorial del proletariado, sino que se buscaba en un doble jue

go impulsar de manera preferencial a la iniciativa privada nacional para que 

6sta se fortaleciera y colaborara en el despegue del proyecto econ~mfco de 

un Estado, que a fin de cuentas ya estaba fuertemente penetrado por los idea

les burgueses, pues desde un principio, esta ideologfa había tomado el mando 

estableciendo de hecho, un pacto social donde la gran masa tendrfa como obje

tivo institucionalizado y legalmente respaldado, evitar que la iniciativa 

privada incurriera en excesos, a su vez que ésta limitaría también con base 

legal a la gran masa para que ésta no se desbordara y quisiera lograr su eman. 

cipaci6n hist6rica, hechos que romperían con el equilibrio del pacto social 

avalado y vigilado por el Estado y con leyes y normas impuestas por la inici!_ 

tiva privada. 



CAPITULO III. 

LA CONFORMAC ION DEL SECTOR 
ECONOMICO DEL ESTADO. 

II 1.1 EL ESTADO COMO CREADOP DE EMPRESAS Y ORliANI51'!0S. 

El surgimiento de empresas y organismos diversos aparecidos en M!!xico 

despu~s de la Revolución, respondieron a la necesidad de crear una economfa 

propia, que diera satisfacción a las necesidades i.nternas. Para que ello ~ 

fuera posible, se requirió de la existencia de una fuerza coordtn.qdora que 

se proyectara a largo, plazo y planeara el desarrollo futuro del pafs. En -

esos momentos no aparece siquiera una lucha importante entre las fuerzas ~ 

existentes para adjudicarse la rector'ía de la economfa; por elimfnacf6n de 

concursantes, el Estado pasó a constituir el primer lugar en lo econ6mico con 

base en el respaldo que le otorgara el prestigio revolucionario, siendo el -

m4s apto en esos momentos para crear un proyecto nacional. 

El inicio de nuestro perfodo es el a~o de 1920, cuando se empezó por 

organizar al mismo aparato de Estado y verfamos los intentos más serios de 

la planeación que se infcfó desde el seno de los gobiernos posrevolucionarios. 

La labor que se inició despu~s de 1920, al empezar a crear primeramente 

una infraestructura como una condici6n para el despegue posterior, la obser-
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vamos cuando se empiezan a crear al9unas obras de i:'rigación, de beneficen

cia, de servicios, y otras; sin embargo, estas primeras iniciativas por -

parte del Estado, se dieron pr4cticamente sin planeación alguna, no obstan

te pronto se cayó en la cuenta de que para actuar en esa dirección era ne

cesario trazar metas con objeto de ir creando los medios para alcanzarlas. 

Los gobternos de esos primeros anos se enfrentaban a un campo nuevo, 

no obstante que el hecho de gobernar en las condiciones de transición de 

la lucha annada a la paz social, aspecto que absorvfa la mayor parte de la 

capacidad gubernamental en esos momentos. 

111.2. EL ESTADO SE ORGANIZA ECONOMICAMENTE. 

La Constitución de 1917, se elaboró recabando la problemática nacional 

originada principalmente en el porfiriato. Sin embargo, esta problem&tica 

fue plasmada en el documento que puede considerarse no libre de i'deologfa 

de clase de quienes participaron directamente en su confonnaci6n. Los· pro

blemas fueron expuestos y recompuestos de tal manera que expresando el asun

to, éste pudiera dar margen a ser combinado o mezclado abriendo poros por -

donde se filtren f.deas contrartas y hechos diferentes a los ortginales ex

puesto como producto de la experiencfa del pueblo mexicano. 

La Constitución de 1917, es el documento que conti.ene los fundamentos ~ 
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con los que deberfa regir la naci6n. Como un documento fundamentado en la 

voluntad del pueblo mexicano, pero moldeado y redondeado verticalmente. ha 

pasado a fonnar parte integral y de sustento del Estado, dibujando clara-

mente el proyecto econ6mico nacional. principalmente en los artfculos 27, 

28, 123 y 134; aparéciendo el Estado como el ente más rico en recursos -

naturales y por encima de los hombres9 de cualquier clase social, quienes -

serfan los beneficiados si el Estado les concesionara ciertos bienes para 

su explotación. Asimismo, el Estado se adjudicó la tutela de divers·as orga

nizaciones con fines productivos o comerciales, ya que ha sido el que otor

ga los permisos según el derecho para que puedan crearse asociaciones de pa

trones, comerciantes e industriales, en correspondencia a la rrotecci6n pa

ternal ista que se adopt6 hacia la clase trabajadora estipulada a partir de 

poner en práctica el artfculo 123,. con objeto de asegurar un equilibrio en .. 

tre el trabajo y el capital, aceptándose la apropiaci6n privada de ~ste úl

timo y la venta de la fuerza de trabajo de quien no posee más que ello para 

subsistir, y que es la base no de su riqueza sino de Ja .riqueza naci'onal, 

por lo que se consfder6 que merecfa un trato cuidadoso y esrecffico. 

En lo que se refiere a la construcción de obras públi"cas tan necesarias 

en ese perfodo de reconstrucción, y pretendido crecimiento, la Constituci6n 

estipulaba que "todos los contratos que el gobierno tenga que celebrar para 

la ejecuci6n de obras pllblicas, serán adjudicados en subasta, mediante convo·.

catoria y para que se presenten proposiciones en sobre cerrado,_ que será 

abierto en junta pública". l/. 

lJ. Constituci6n de 1917, artfculo 134. 
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Como se observa, la proposici6n que contiene l~ Constituci6n pretende -

ser democrática, al poder dar oportunidades a cualquier asociaci6n o parti

cular que quiera participar en la construcción o proyecto de construcci6n ·· 

de las mencionadas obras. Pero tanando en cuenta la realidad econ6mica, so

cial y cultural de nuestro pafs, quienes realmente podrían participar de -

los beneficios ofrecidos por el gobierno, eran las asociaciones o particU·· 

lares que posefan capital, quienes han conformado parte del grupo que toma 

en sus manos las decisiones expuestas en un proyecto que contiene intereses 

de clase y la conservaci6n de los mismos, por lo que se infiere una alianza 

entre la burguesfa y el Estado en lo referente al proyecto de desarrollo na

cional, sin que por ello el Estado perdiera la supremacía y el poder rector 

y nonnativo. 

Los primeros aspectos de la deteriorada econanta nacional que se tomaron 

en cuenta, fueron los referentes al capital y a la pr0ducci6nen lo que respes_ 

ta al capital, durante la revoluci6n no fue posible ninguna planeaci.6n bten 

ordenada ni coherente en campo financiero, debido al caos inherente a todo -

movimiento revolucionario de gran magnitud. Una vez pasado el mayor rtezgo, 

cuando el pafs entr6 en la época de la paz social se reconstruyó el sistema -

que manejarfa el capital; fue entonces que se cre6 la Comi.si.6n Nactonal Banc~ 

ria en el año de 1924, con la misMn de ordenar el proceso de financtamtento~ 

de la economfa, canalizando en esos manentos el crédito hacia el campo produs_ 

tivo de mayor importancia, que era la producci6n agrícola y· colateralmente 

pretendiendo con ello dar soluci6n al problema agrario, al c rearse el Banco 

Nacional de Crédito Agrfcola en 1926; el que con la misis6n de orciani'zar coo

perativas en los ejidos y financiarlas, se aboc6 más a financiar a los grandes 
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propietarios particulares. El que haya sucedido de esa manera, se debi6 a -

la tendencia de los gobiernos del r,rupo Son9ra, que a medida que se manifes

taba con menos fuerza la presi6n de la masa campesina desposefda, se aprove

ch6 para crear la "pequella propiedad inalienable , siendo el decreto de 1921, 

donde se determinaron sus condiciones, incorporando de esta manera a la tie

rra dentro del sistema de capital negociable. '!:f. 

Las medidas tomadas por los gobiernos de 0breg6n y Calles, tendientes 

a solucionar el problema agrario, fueron delineadas por una misma tendencia 

ideol6gica, ambos eran partidarios de la ''pequeña propiedad privada". Las 

leyes que promulg6 Calles sobre el patrimonio ejidal "en 1925 planteaba el 

principio de la divisi6n obligatoria de los ejidos en parcelas individua. 

les y sellalaban el inicio de la intervenci6n del Estado en la vida interna -

de aquellos" y, la parcelizaci6n pretendía convertirse en un simtl de la .. 

pequella propiedad y al mismo tiempo socavar el poder de las autoridades ejt

dales. 

La organizaci6n ~~J'IOlllica del Estado a partir de 1920, y con base en 

la Constituci6n de 1917, se avoc6 a enfrentar el problema de la tenencia de 

la tierra y de los inslJftos de la produccidn agrfcola, como serfa la irriga

ci6n, el cr~dito y el aspecto t~cnico. 

La organizaci6n del Estado tambi~n se di6 teniendo en cuenta la iTidus~ 

? . ../• Cfr. Gutelman Michel, "Capitalismo y ll.eforma A'!raTia en M&ico", Ed. 
Era, México, 1977, p. 92. 

y. !bid., p. 94. 
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trializaci6n, como una fonna alternativa en principi0 para el desarrollo del 

país preeviendo a futuro, así las finanzas aparecieron en ambas ramas de la -

producci6n como el factor más importante. 

La intervenci6n del Estado en la economía se dió a través de los ins

trumentos propios conformados por las Secretarias y Departamentos de Estado, 

que son dependientes directos del Ejecutivo Federal, los que a la vez establ~ 

cen relaciones internacionales necesarias para el desenvolvimiento interno, 

instrumentos que coordinan, organizan o crean otros organismos de menor ,je

rarqufa, como las Comisiones o los Fideicomisos y otros organismos que ac

túan directa e indirectamente en la configuraci6n y caracterfzaci6n de la -

economfa nacional .Otra fonna de participaci6n han sido las llamadas empre

sas del Estado o paraestatales, que han actuado exclusivamente de manera di

recta en la economfa. 

Asi podemos decir que la organizaci6n vertical: Ejecutivo-Secretarfas y 

Departamentos de Estado (organización política centralizada), es la base -

para el surgimiento de los organismos y empresas del Estado, las que conjun

tamente con 111 organización po11'tica, confonnaron la organi'zación poli'ti°ca-ecit 

n6mica que presentó el Estado Mexicano, a ffn de poder organizar las di:Ver

sas actividades inherentes al capitalismo mexicano. 

La organización polftica-econ6mica del Estado Mexi.cano, la observamos 

desde el primer gobierno caudillista posrevolucionarfo de Alvaro Obreg6n --

1g20-1924, donde la burocracia empez6 a fungir como inversionista, prtnci'pal~ 

mente en las ramas de la infraestructura, iniciándose asf la confonnaci.'dn de 
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la base econ6mica para el futuro desarrollo del pafs. 

Aunque decir organf zaci6n es hacer referencia a la creaci6n y recompo

sici6n del instrti11ental polftico y de medidas econ6micas que oscilan entre 

la decisi6n vertical y las presiones ejercidas por los diversos sectores 

sociales internos e incluso los externos. 



III.3. El ESTADO COMO ORGANIZADOR 
DE LA ECONOMIA. 

79. 

La condición para poder organizar la economía de un pafs, donde el 

Estado pretende dirigir el desarrollo nacional, es que el aparato de Estado 

se encuentre organizado previamente y se haya concebido un proyecto econó

mico. 

En el caso del México posrevolucionario, el Estado, orqanizado a través 

de los Departamentos y Secretarfas de Estados se dió a la tarea de emitir 

una serie de decretos y leyes que serian la base para la planeación que se 

pondrfa en marcha, creando una estructura jurídica y polftica, que harta •· 

posible ir experimentando en la práctica la operativid&d de l&s medi:das, de 

acuerdo a la aceptación social de las mismas. 

La planeación durante la revolución no fue posible realizarla de una 

manera ordenada, sobre todo en el campo financtero 1f, que era el que move~ 

rfa las diversas ramas de la economía. La repartición de ejidos efectuada 

por Alvaro Obregón, no respondió a una medida económica· previamente planea

da, más bien fue una táctica polftica para lograr la paz social, canalizando 

a los grupos revolucionarios de origen campesino hacia la fonnaci6n de coo

perativas, y una vez reestablecido el sistema financiero, se les e>:pez6 a -

dar cr~dftos aunque de forma aan muy precaria. La Comisión Nacional Agraria 

!_/. Cfr. Nathan, PaOl, "Méxi.co en la Epoc& de Ccfrdenas", en Revtsta P.A.r.M.: 
Vol. VII, No. 3, 1955, p, 35, 
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y la Secretaría de Agricullura, eran las encargadas de repartir los crédi-· 

tos, las aguas y las tierras, pues era el problema más urgente que detenni

narfa en gran medida la planeaci6n. 

La existencia de leyes por decreto o plasmadas en la Constituci6n de 

1917, fueron la base para empezar a reorganizar la banca y que solo des

pués de estar en funcionamiento los diversos bancos, se cre6 la Comisi6n Na

cional Bancaria por decreto del 24 de diciembre de 1924, y que inició con 

las funciones de vigilar las disposiciones legales relativas a la organ1za

ci6n y régimen de los bancos, pero esta Comisión no fue producto aan de una 

planeaci6n general de desarrollo especialm~nte elaborado, pero sí estarfa -

involucrada en planeaciones futuras, ya que era la que decidía el manejo del 

capital. 

Podenos decir que el preludio de la planeaci6n propiamente dicha, lo -

constituyeron las leyes y decretos que ya contenían elenentos y bosquejaban 

de alguna manera el proyecto de desarrollo nacional, por ser fundamentos que 

incluso crean organismos y anpresas del Estado. 

Los decretos y las leyes fueron las primeras mantfestactones de la orga

nización m~s específica que debería adoptar el Estado, y también y en otro -

momento subsecuente, serían las primeras manifestaciones de la planeact6n su!_ 

tentada en la organización del Estado. Los decretos y las leyes deftnf.lln -

en última instancia, tanto la organizaci6n del Estado como al Estado organtz!_ 

tivo y directivo de la economía. 
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En la planeación de la economía nacional tenemos el primer antecedente 

importante, al aparecer en el decreto en el Diario Oficial de la Federación 

del 15 de junio de 1928, que contenía 1 a Ley que creó el Consejo Nacional -

Económico, que se integró por representantes del ~obierno, de los obreros.

los industriales, los comerciantes, los campesinos, la banca, las sociedades 

científicas y los consumidores para funcionar corno un 6rgano consultivo per

manente aut6nomo y de iniciativa libre, con la función principal de analizar 

y proponer soluciones a los problemas económicos y sociales del país. Sería 

este Consejo el cuerpo de consulta de 1 as Secretarias y Departamentos .l\dmi'

nis 1rativos para todos los proyectos o estudios de carácter legislattvo o re

glamentario, que se relacionaran con las cuestiones de carácter econ6mico y 

social del país, y resolvería las consultas que le fonnularan el Poder Le~is

lativo Federal ; los Poderes Legislativos y Ejecutivos de los Estados o j\yun

tamientos sobre los citados asuntos. Esta Comisi6n para cumplir con sus obje

tivos, debería recabar y coleccionar todos los datos de carácter estadfstico, 

ya fueran oficiales o particulares y en general procurarse todas las infonna~ 

ciones que facilitaran el desempeño de sus objetivos.§_/. 

Los Consejeros que integraran la CO!l1isi6n serfan cuantitativamente de la 

siguiente manera: 

por cada Secretaría o Departamento .Administrativo. 

3 por la UNAM. 

3 por las Sociedades Científicas en el Distrito Federal. 

Cfr. Secretaría de Programaci6n y Presupuesto, Revtsta: ''Phneaci:dn De
mocrática", No. 10, diciembre-enero 1983/84. 
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Instituciones de Cr6dito. 

Compal'ifas de Seguros. 

Confederacic5n de C!maras /lgrfcolas. 

Confederacic5n de Cámaras de Comercio. 

Instituciones Nacionales de Transporte. 

Asociaciones de Propietarios de Predios Urbanos de la Repa-

5 por la Confederaci6n Regional Obrera. 

por la Asociaci6n de Sociedades Cooperativas de Consumo. §J. 

Los Consejeros tendrfan que ser mexicanos, y la remoci6n de cualesquie

ra de ellos. podrfa pedirla el Consejo en pleno que seria el que aprobaría la 

ranoci6n. 

El siguiente antecedente en la planeaci6n, lo tenemos con el surgimiento 

de la Ley sobre Planeaci6n General de la RepOblica expedida en 1930, y que 

fue destinada a organizar y dirigir conjuntamente las actividades de las di·~ 

versas dependencias del sector pOblico en su nivel general, y a detallar en 

su enfoque regional de la siguiente manera: 

a). La divisi6.n del terrttorio naci.onal en zonas el as i.fkadas de acuerdo 

con sus distintos caracteres, sus funciones propias y según los diferentes 

usos a que se destinaran. 

~- Cfr. Secretaria de Prograrnaci6n y Presupuesto, op. cit., No, 10, 
dicienbre-enero de 1983/84. 
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b). La planeaci6n y zoniffcaci6n urbana y regional y la fonna~i6n de -

los planos reguladores del Distrfto y Territorios Federales. 

El objetivo de la Ley fue realizar un inventario regionalizado de los 

recursos naturales disponibles, con el fin de sentar las bases para cons

truir la infraestructura ffsica del pafs. 

La necesidad de proceder a realizar este inventario, tenia como obje

tivo, iniciar el proceso de reconstrucci6n del país, después de la lucha ar

mada revolucionaria, de tal forma que todas las medidas encaminadas a fomen

tar el desarrollo, estuvieron cimentadas en el estudio ordenado y arm6nfco -

del territorio. lJ. 

Esta nueva Ley que sustituy6 a la de 1928, se observ6 más amplia y obje .. 

ti va, ya que tom6 en cuenta a la totalidad del territorio nacional, y no como 

la anterior, que tenfa un fuerte carácter centralista. 

La Ley sobre Planeaci6n General de la-Repúbl:fca, di6 origen a la Comi' .. 

si6n Nacional de Planeaci6n, la cual tenia como objetivos principales, el -

estudio del territorio nacional, para descubrir las posibilidades de desarro~ 

llo de las regiones rurales y urbanas de acuerdo a una clasifi'caci'6n, que con. 

templaba los aspectos de comunicaci6n, hidrografía, reforestaci6n y urbanis

l"D• segan la zona de que se tratase. Esta Comisión fungi6 durante el gobierno 

u. Cfr. Secretarfa de Programaci6n y Presupuesto, op. cit., No. 5, julio -
de 1983. 
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de Pascual Ortfz Rubio, 1930-1932. 

En 1933 se creó otra Le.}'._ que se puflltcc5 en el Diario Ofi'cial, con fecha 

31 de julio de 1933, y que di6 ori'gen al Cons,ejo Nactonal de Economfa, c5rgano 

de consulta del Ejecutivo Federal sobre accic5n económi'ca, y con facultades -

para representar ante el propio Ejecutivo iniciativas para mejorar las con

diciones econ6micas y sociales. En el Consejo participaban representantes -

del gobierno,de los obreros. de los campesinos y de los empresarios. En ~ste, 

se intentaba coordinar los esfuerzos de los diferentes sectores sociales -

con miras a lograr el desarrollo econ6mico del pafs. §/,y serfa el sucesor 

del Consejo Nacional Económico de 1928, el que present6 varios escollos, los 

cuales se cubrieron con el nuevo Consejo que se caracteri'zó por su funcic5n .. 

consultiva, aunque de i ndi scutibl e trascendencia para 1 a actuaci6n del !'.IOhter_ 

no, sus integrant1.s eran expertos en cuestiones econt!mfcas, el Consejo aprobc5 

las iniciativas económicas del Ejecutivo. 

El Consejo de 1928 era aut6nomo y de iniciativa lffire, mientras que el 

de 1933, contenfa mayores elanentos corporativos. 

El siguiente paso en la planeaci6n económica, lo constltuyc5 la elabora• 

ción del primer Plan Sexenal, salido del seno del Parti'do Oficial en 1934, y 

ello marc6 el i'nfcio de una nueva concepci'15n en la planeaci.6n mextcana para 

orientar el desarrollo nacional. La planeación era un i'nstrumento de la rec· 

torfa del Estado en materia econ&nica y polftica, ya que tambi"l'!!n llevafla im

plfcito el objetivo de destacar aíin más al Jefe Máximo como el gran vi"sfona-

§J. Cfr. Secretarfa de Programación y Presupuesto, op. cit., No. 6, agosto 
de 1983. 
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rio y ordenador del sistema econ6mico y político m~.xicano. Era ante todo un -

docl.lllento que se adelantaba a su tiempo, destacando los postulados fundamen

tales que sustentaba la gran masa, incluyéndolos en el proyecto de desarrollo 

mexicano y al mismo tiempo contrayendo un compromiso con estos sectores. 

La Revolución Mexicana empez6 a cobrar auge en el discurso oficial y en 

la planeaci6n. Las condiciones particulares y coyunturales de esos momentos 

(inestabilidad política y económica) hacían necesarias e inaplazables, una 

serie de acciones que al meno~ fonnalmente intentaran materializar los ide!. 

les y los principios surgidos de la revoluci6n, esos principios fueron fun

damentales para que el primer Plan Sexenal adqu1era gran resonancia. 

En materia agraria el Plan se proponía una simplificación de los tr4mi

tes para la dotación de tierras y reactivar el reparto agrario que hasta esos 

momentos estaba estancado, y en general poner en marcha el Articulo 27: 2f · 

Por otra parte, también contemplaba la necesidad de me,iorar las condt

cfones de trabajo, educaci6n, sanidad y organizaci'6n del Estado sollre los 

aspectos de gobernaci6n, relaciones exteriores, hacienda y crédtto. 

La organi'zaci6n campesina tomó gran relevanci.a complementada con apoyos 

financieros y estudios tl!cnicos de los ttpos de tierra, asf como con i:rrfga

gacf6n que estarian a cargo de la federación financiera, disponiendo de 50 -: 

'li· Cfr. Secretarta de Programacf6n. y PreS1lpuesto, op. ci't,, No, 11 : fe6re~ 
ro de 1984. 



06. 

millones de pesos para todo el sexenio. 

En este Plan se delineó claramente en materia de trabajo, las condicfo-

nes que requerfa el trabajador para realizar su tarea, se estableci6 el dere

cho al trabajo, se reconoció la importancia de la clase trabajadora como la 

generadora de riqueza, y sobre esta clase se puso especial atencf6n, pues .. 

se contaba con el instrumento legal que representaba la Ley Federal del Trab!!_ 

jo, que data de 1931 y que sirvió de instrtimento ideal para continuar adelante 

con el Plan. 

Los objetivos del Plan Sexenal 1934-1940, se pueden enlistar de la si-

guiente manera: 

a). Aprovechamiento planificado de las riquezas na~tonales y adecuado desa

rrollo de las energfas humanas. 

b) .' Alza de los salarios de los trabajadores para obtener su rehabilttact6n 

ffsica, intelectual y moral. 

c). Creación de oportunidades de trabajo, fomentando la industrializaci.6n 

que permitiera activar el intercambio de producto.s entre el campo y la 

ciudad. 

d). Fundación de una economfo propia, autónoma, dirigfda por la inteli!]encia 

y el trabajo de los .mexicanos. lQ/. 

El Plan puede considerarse basado en los artí'culos de la Consti:tuct6n de 

1917, sobre todo en aquellos que benefician a la gran masa, el 123 en materia 

de 1rabajo asalariado y el 27 en materia de reparto agrario, 

lQ/. Cfr. Solis, Leopoldo, "Planes de Desarrollo Econ6mico y Social de M@xico!', 
Ed. Sep-Setentas, México, 1975, p. 106. 
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Fue hasta lg3s, cuando apareci6 la Ley de Secretarfas y Departamentos 

de Estado,,la que se realiz6 en estrecha relaci6n con el Plan Sexenal, tra

tando de adecuar la Administraci6n Pública a las necesidades de instrumenta

c16n del Plan. En esa ocasi6n, la planeaci6n detennin6 el surqimiento de la 

Ley, la que vino a complementar y facilitar que el Sector Público cumpliera 

con sus compromisos asumidos en el Plan. En ella se señalaron los asuntos 

en que intervendrfa el gobierno, las funciones que habr1'a de real izar y la 

distribuci6n de .las mismas entre las diferentes Secretar1'as y Departamentos 

de Estado. Asignando a cada uno, actividades econ6micas en relaci6n con el 

Plan llf. Esta Ley ante todo, modific6 la estructura de los diferentes orga

nismos agrarios, entre ellos, la de la Comisi6n Nacional Agraria que se tran!. 

form6 en una dependencia gubernamental, dándole relevan eta al problema que 

en la revoluci6n había tenido la lucha por la tierra. 

ttI.4 OR~ANISMOS Y EMPRESAS ESTATALES. 

La neces i.dad de reconstruir al pa'i'.s se i:ntct6 en el momento en que h ., 

destruccf6n halifa dejado de manifestarde de manera importante, y marc6 el 

,inicio de la sociedad civil, donde poco a poco se irfa conso1 i:dando la paz 

social. Las acciones tendientes a reconstruir al pafs no tuvieron .que espe

rar leyes especiales, simplemente se iniciaron, a cargo del ente social que 

llf. Cfr. Secretarfa de Programaci6n y Presupuesto, op. cit., No. 12, mar
zo de 1984. 
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en esos momentos se sentfa con mayor seguridad de <¡ue no se perturbarfa nue

vamente la paz social, aspecto indispensable para crear y construir la eco

nomía nacional. Este ente social que inici6 la reconstrucci6n, no podría ser 

otro que el Estado, riuien a su vez se encar~6 de hacer 1 a pal ftica que <¡aran

tizara la estabilidad social. Ninqún otro sector podría ni querría arriesqar_ 

se en esos momentos; fue el Estado quien empez6 a dar confianza al poner la -

muestra a la iniciativa privada. Las acciones tomadas (creaci6n de organismos 

y empresas) serían el fundamento para legislar más adelante, respaldando con 

ello lo ya existente. 

Las empresas y organismos creados por el Estado entre 1920 y 1940, son 

en muchos casos sucesores unos de otros, sin embargo, consideramos convenie.!!. 

te tomarlos en cuenta en esas condiciones, ya que son intentos concretos P.!!_ 

ra instrumentar el modelo de desarrollo nacional, y serán la muestra de la 

que se desprenderá nuestro análisis, siendo las siguientes: 

ORGANISMO U EMPRESA 

Loterfa Nacional. 

Planta Nacional de Acido Sulfiirico 

Direcci6n de Irrigaci6n. 

Planta de Trinitotolueno. 

Comisión para el Fomento y Control de la Industria de 
Generaci6n de Fuerza. 

Direcci6n de Cooperación Agrícola. 

Departamento de Reglamentaci6n e Irrigaci6n. 

AMO DE FUNDACION. 

1920, 

1920, 

1!121, 

1921. 

1922, 

1922, 

1924. 



Comisión Nacional Bancaria. 

Co111isl6n Nac1onnl du Caminos. 

Banco de México. 

Comisión de Investigaciones del Rfo Bravo del. Nor:te. • 

Control Eléctrico Técnico. 

Comisión Nacional·de Irrigación. 

Banco Nacional de Crédito Agrfcola. 

Comisión Nacional de Energfa. 

Planta Fumigadora. 

Aseguradora Hidalgo. s. A. 

Comisión de Investi~aciones Indias. 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. s. /\, 

Nacional Financiera, s. A. 

Asociaci6n Hipotecaria Mexicana, s. A. 

Fondo de Cultura Económica. 

Petróleos de MExico. 

Juntas Locales de Caminos. 

Aeronaves de ~Exico. S. A. 

Juntas Locales de Mejoras Materiales. 

Productora e Importadora de Papel • s. 11.. de e. V. 

Dirección General de Fomento y Control Serfcola. 

Consejo Nacional de Educación Superior e Investiaaci6n 
Cient1f1ca. 

Seguros de ME>cico, S.A. 

Consejo Nacional de Agricultura. 

Comisiones Mixtas Agrarias. 

WI. 

1924. 

l''l:'.fl'. 

1925. 

1925; 

1P25. 

.1P25. ·• 

1926. 

.1~27 .• 

_11127· 

1!'3'(; 

1!"32. 

l\'33. 

1!133. 

1933. 

1934. 

1934. 

1!?34. 

1934. 

1934. 

1935. 

l9::l5. 

1935. 

1935. 

1!?35. 

1935: 



B11nco N11cfanal de Crl!!dito Ej idal. 

Instituto Politl!!cnico Nacional. 

Ch11pa y Triplay. s. A. 

Fondo de Fomento Industrial. 

Almacenes Nacion11les de Dep6sito. S. A. 

Departamento de Asuntos Indfgenas. 

Banco Nacional de Comercio Exterior. 

Departamento Aut6nomo de Asistencia Infantil. 

Banco Nacional Obrero y de Fomento Industrial. 

Comisi6n Federal de Electricidad. 

Aseguradora Mexicana, s. A. 

Expropiaci6n de los Ferrocarril es Nacional es de México. 

Talleres Gr4ficos de la Naci6n. 

Instituto Nacional de Antropologfa e Historia. 

Sociedad Cooperativa de Ejidatarios. Obreros y Empleados 
del Ingenio Einiliano Z11pata. 

Petr61 eos Mexicanos. 

Comitl!! Regulador de Merc11dos de Subsistencias. 

Com1tl!! para la Regulación de los Precios. 

Comisión de Fomento Minero. 

Sociedad Cooperativa de Ejidat«rios y Obreros del Mante. 

Unf6n Forest11l de .l11lisco y Colima. 

Cc>misi6n de Tarif11s de Electrfcfdad. 

Fuentes: 

l'.:!36. 

l 936. 

193.6 •.. 

1936 •. 

1(137. 

1937. 

1938. 

1938. 

1938. 

1938 

1938. 

1938. 

1939. 

l•WL 

1940. 

90. 

!barra. David- et. al.. "El Perfil de r'éxico en 1980". Vol. I, Ed, Siol o Y.XI; 
México, 1982. 
C§rdenas. L4zaro, "Pal11bras y Documentos Paól icos-Infonnes de Gobierno y Men,· 
sajes Presidenciales de Año Nuevo 1928-1940", Siglo XXI, 1978, Vol. Ir. 
C4mara de Diputados. "Los Presidentes de México ante la Nación, 1821~1966", 
XLVI Legislatura, 1966. (Infonnes Presidenciales). 
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Con base en el listado de las empresas y organismos creados por el Es

tado entre 1920 y 1940, podemos decir que en los primeros años posteriores 

a 1920, los organismos y las empresas por su número, eran aún poco signifi

cativos, pero a medida que transcurre el tiempo, se van incrementando y for·· 

mando asf una plataforma econ6mica gracias al impulso que el gobierno mos

tr6 en ese sentido, de tal manera que la inversión pública se orientó en -

ese rumbo y asf •. -"en 1939, la inversi6n de este sector representaba el 

40% de la inversión pública total". JY. 

Considerando a los organismos y a las empresas en cuestión como elemen

tos de fondo que evidencian una lfnea de desarrollo capital.ista, procede

remos a agruparlos a ffn de que puedan brindarnos una mayor claridad para -

nuestras observaciones, es asf como hemos establecido seis principales oru

pos que a continuaci6n trataremos. 

III.5. PRINCIPALE~ GRUPOS ECONOMICOS DEL ESTADO. 

Las empresas de participaci.6n estatal y los organi.smos descentraliza ... 

dos, para efectos del análisis que aqut nos interesa, los dividiremos en 

seis grupos, a diferencia de los que nos presenta Ernestina Vidal Jlj, donde 

lY· 

111· 

Navarrete, Alfredo, "El Cr~ito a las Empresas del Estado", en Nuevos 
aspectos de la Polftica Econ6mica y de la Administración Pública en -
M!xico, Escuela Nacional de Economfa, UNAM, 1960, p. 34. 
Cfr. Vidal, Ernestina, "Administración PGblica", en f!evista: Cuestio
nes Nacionales, No. 9, febrero, 1959, p. 34. 
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no aparece lo cultural y educativo. Los ~ue la autora denomina de Promoci6n 

y Producc16n; de Regulac16n y Consumo son conceptualizados como los que -

sfrven al Desarrollo Rural y los que contribuyen al Desarrollo Industrial, -

1ndependfentemente de que este filtimo gruro est4! tan diversificado, pues 

finalmente podrfa decirse que todos los dem&s grupos sirven a ,1, debtdo a 

la tendencia que observa la lfnea de desarrollo nacional, pero que para fi

nes de an&lisis consideraremos estos seis grupos, en los que se encuentran 

los organismos y las empresas que nos o uoupan y que la interrelaci6n o -

concatenaci6n de ellos tambi~n sea un aspecto importante que contribuye a -

delinear el proceso de desarrollo confonnando un todo, sfn embarqo, conside

ramos que deberf queda·r de la siguiente manera: 

1 ) • Fina.ne i ero y de Seguros. 

2). Desarrollo Rural. 

3). Desarrollo Industrial. 

"'"' 4). Servi,cios Sociales. 

5). Comunicaciones y Transportes. 

6). Culturaly Educativo. 

Cabe aclarar que al establecer estos seis ~rupos, los que conti~nen las 

actividades econ&nicas y sociales del pafs a trav's de una pol1t1ca durante 

el perfodo en cuestidn, existe una notable influencia de capitales extranje

ros en mayor o menor.medida, ya que se trata de un perfodo en el que se ini ... 

ci6 una reordenaci6n de estas actividades tendtentes a consti"tuir el proyec

to a que nos referimos, y que 4!sté responda a las necesidades nacionales. La 

existencia de una fuerte influencia de los capitales extranjeros con car6:c

ter hegem6nico, ·interfieren de manera significativa al retardar los logros 
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de los objetivos nacionalistas, los ~ue van cristalizando en la medida que 

el r.stado, apoyado en la qran masa nacionnl vn avanzando en r.l lP.rrr.no dP. 

la planeación y el dominio de los recursos económicos y financiero~. 

El dominio del capital financiero se observa principalmente en el cam

po de la producción no renovable, como es el caso de la explotación del 

petróleo, la minería; y los renovables como los transportes, la generación 

de energfa eléctrica. entre otros. Por tal motivo, hemos establecido este 

perfodo que consideramos de transición, del dominio económico por el capital 

extranjero hacia la posición m1nima necesaria en ese dominio por el Estado 

y el capital nacional, a fin de que pudiera dar inicio un nuevo modelo de 

desarrollo que observara una estabilidad mayor y una menor dependencia del 

exterior. 

La infraestructura productiva que estableció el capital extranjero, 

vino a servir de modelo a seguir, asimilándose como parte inteqrante del -

modelo de desarrollo dirigido por el Estado. De ahí que nuestros qrupos -

sean indicadores que van conformando el desarrollo nacional mediante el -

proceso de nacionalización de la economfa, aunque no podemos hablar de una 

independencia económica en términos absolutos• debido a los múltiples lazos 

de dependencia que históricamente se han contraído por las caracterfsticas 

que la dinámica misma del desarrollo a nivel mundial le han imprimido al 

interno. 

El contenido que podemos asignar a estos grupos es el siguiente: 

a). Financiero y de Seguros. En este grupo se encuentran todos aque-

llos organismos y empresas que manejan el capital que se destina hacia los 
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mOltiples campos de la producción, sie~dc los distintos bancos en el pafs, -

los encargados del manejo de los recursos,y la Comi'si6n Nacional Bancaria, 

la que vigilarfa las operaciones de éstos, as'i como su apego al reglamento. 

También en este mismo orden se encuentran las instituciones de seguros sobre 

la vida y sobre bienes diversos, constituidas inicialmente en gran parte -

por capitales extranjeros, los que después de la legislación bancaria de -

1932 empezaron a salir del país, quedando estas actividades básicamente en -

manos nacionales. 

No obstante, la heterogeneidad inicial .de este sector, era la rama de 

la economfa que estableci6 el repunte de los capitales nacionales, debido al 

impulso recibido por los gobiernos posrevolucionarios, ya que era consider2_ 

do el grupo económico más importante para promover otros sectores que capita-

1 izarfan la economía nacional. 

b). Desarrollo Rural. En este grupo, estamos entendiendo como los or

ganismos y empresas que tienen relaci6n directa con las actividades en el -

campo como son: la ganader'ia, la silvicultura, la agricultura pri.nctpalmen ... 

te, apareciendo entre los beneficados los ejidatarios, comuneros, pequeños 

propietarios e incluso los grandes poseedores de tierra. 

En este reng16n, fue donde se puso gran atención como una fuente de ca

pital izaci6n que promoverfa la explotaci6n de los recursos naturales y la 

fuerza de trabajo nacional, como la única forma en esos momentos, a conse

cuencia de la posición en que ya se encontraba México respecto de la divi

si6n internacional del trabajo, quedando al i~ual que otros pafses del orbe, 
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condenado a desempeñarse como productor de materia prima y alimentos b~sicos, 

como la principal fuente económica al carecer de los capitales revolventes 

que genera la industria. 

Por lo tanto, los organismos y empresas ~ue promueven el desarrollo ru

ral se orientaron a la realización de obras de pequeña, mediana y grande -

irrigación, asf como la construcción de criaderos de animales dom~sticos, 

aserraderos y otras obras de beneficio para la producción rural• cuya coordi

nación estaba a cargo de la Comisión Nacional de Irrigación, la Secretarfa 

de Economfa y el Departamento Agrario pr.incipalmente. 

c). Desarrollo Industrial. Aquf se contemplan por e,jemplo, las compa

ñfas productoras de energfa eléctrica que coadyuvan al desarrollo industrial 

y paralelamente a los servicios domésticos. Tambi.én contiene a los organi"s

mos productores de energéticos, que pueden considerarse como principales im

pulsores de la industrializaci6n. Así como las empresas productoras de bienes 

industriales de consumo final, las organizaciones de fomento industrial y prg_ 

ductoras de materia prima para la industria, como la extractiva y en general 

de transfonnación. 

Este tipo de empresas y organismos, constituyen un renglón que depen

diendo del estadio del avance en el proceso de desarrollo nacional se le dara 

mayor atención, siendo en cuanto al orden de importancia, el segundo después 

del Desarrollo Rural. 

d). Servicios Sociales. En este grupo se encuentran empresas y organis· 
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mos como la Loterfa Nacional, las Juntas Federales de Mejoras Materiales y 

las Comisiones y Comités que promueven los diferentes servicios sociales y 

de asistencia. 

En la medida en que México aún se encontraba lejos de la realización 

de la justicia social, y ante la deplorable situación económica por la ~ue 

atravesaba gran parte de la población rural y urbana en la época posrevolu

cionaria, surgieron este tipo de instituciones. 

e). Cultural y Educativo. Este grupo está representado por empresas y 

organismos que promueven el acervo cultural de quienes tienen acceso a ello, 

asf como apliar cuantitativamente en la medida de lo posil:ole a un mayor nú

mero de mexicanos. Entre estas instituciones destacan: el Fondo de Cultura 

Económica, Talleres Gráficos de la Nación, Instituto Nacional de Antropolo

gfa e Historia, entre otros, cuya finalidad, es preparar en el campo de las 

diversas actividades, a una población que funja como la base fundamental -

para hacer posible el proyecto de desarrollo nacional. 

f). Comunicaciones y Transportes. Contiene entre los principales orga

nismos y empresas, a los Ferrocarriles Nacionales, Comisiones de Caminos, 

Juntas Locales de Caminos y Transporte Mreo. Y tiene por ob;ieto la creación 

de una fofraestructura de apoyo y sustento para 1 a actividad económi'ca, 

sobre todo en este renglón que permaneció por varfos anos en manos de empre

sas extranjeras y con objetivos diferentes a los nacionales. 

Con base en el número de organismos y empresas fundados entre 1920 y -
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1940, los que están contenidos en los grupos que hemos establecido, y aten

diendo a la cantidad que confonna a cada uno de ellos podernos establecer el 

siguiente orden: 

Desarrollo Industrial. 

Financiero y de Seguros. 

Desarrollo Rural. 

Cultural y Educativo. 

Servicios Sociales. 

Cimunicaciones y Transportes. 

No obstante, si este orden cuantitativa.mente es stgntficativo, no es ,. 

ello un indicador fiel de la mayor relevancfa que pueda adquirir su an41t .. 

sis, ya que puede darse el caso de que cuantitati.vamente aparezca COl'l!O i.m .. 

portante, y sin embargo su alcance en la contribuci6n al crecimiento econ6-

mico sea corto. 

Por lo que tomando en cuenta la ubicaci6n hist6rtca y geográfica de -

estos agentes econ6micos y su desarrollo coyuntural, asf como indicadores 

de la polftica nacional, es posible aproximarnos a un nivel que refleje su -

importancia según el proyecto de desarrollo. Asi, tenemos que, atendiendo 

a un criterio cronol6gico posrevolucionario, encontramos en primer orden al 

Grupo Financiero y de Seguros, que es precisamente en nuestro perfodo de -

estudio cuando se inicia y culmina su reconstrucci6n. 

Respecto a la actividad bancaria y de seguros, como ya apuntamos, se~ 
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encontraba hacia 1920 asociada con el capital extranjero, sin embar<¡o. los 

primeros pasos para iniciar una orientaci6n nacional de los créditos y las 

finanzas. se inici6 con la creaci6n de la Comisi6n Nacional Bancaria en --

1924, cuya composicf6n estaba dada principalmente por las Confederaciones 

de Cámaras de Comercio e Industriales, además de representantes de las Se

cretarfas de Estado en relaci6n con esta actividad. Este organismo que die

ra origen al proyecto de creaci6n de un· Banco Central que en 1925 qued6 ... 

fundado y se denomin6 Banco de M~ico, cuyo capital inicial era de Ci'en Mi..

llones de pesos, emitiéndose acciones de la serie "A" que representaba el ... 

5l% a cargo del Gobierno, y la serie "B'' en manos de las Cámaras de Comercio 

e Industr~a principalmente. con la creaci6n de este organismo se inici6 el 

control relativo y el mane.jo de las operaciones bancarias del capital priva.,. 

do naci ona 1 • 

En 1926 se cre6 el Banco Nacional de Crédito Agrfcola, con el ffn de -

financiar la producci6n rural. no obstante, sus alcances eran limitados, ya 

que los beneficios se canalizaron principalmente hacia los campesinos, que 

poseefan medianas y grandes extensiones de tierra. 

En el campo de los seguros. hacia 1923 funcionaban en Mlhtico, 74 compa

ñfas que abarcaban los distintos tipos de seguros, si.ende de éstas 28 tngle-

sas ,16 norteamericanas, 10 mexicanas, 10 alemanas y el resto de otras na

cionalidades. Para 1931, operaban 70 compañfas distrtbutdas de semejante .., 

forma .!1f, y.que aunque ya se bosquejaba de manera más clara la direcci~n y 

el proyecto nacionalista de la economfa, no serfa hasta 1934 cuando se re-

Cámara de Diputados, "Los Presidentes de M~l'co ante la Naci6n, 
1821-1966", XLVI Legislatura, lg66, (Informes Presidenciales}. 
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tiraron del pafs vartos bancos y compañfas de segur0s extranjeros debido a 

que no aceptaron las condiciones que los sujetaba a las detenninaciones del 

Banco de México. Podemos decir que es básicamente a partir de 1933, cuando 

se inici6 por parte del Estado la fundación de instituciones financieras, 

tanto bancarias comó de seguros de los distintos tipos, que operaban ini

cialmente en la capital del pafs, conteniendo dentro de sus objetivos a me

diano plazo la extensión hacia otras partes de la Repüblfca, sobre todo ha

cia aquellas ciudades de mayor actividad productiva como Guadalajara y Mon

terrey principalmente. 

La fundaci6n de organismos e instituciones bancarias segün nuestro pe

rfodo de estudio, se iniciaron entre 1924 y 1937, siendo un total de doce 

entre organismos bancarios y de seguros, en este lapso se consolidó la base 

financiera que servirfa de sustento para encausar el desarrollo sostenido 

de la economfa nacional, en este lapso de trece años se observa que la crea

ci6n de este tipo de instituciones, realmente se da en un tiempo efectivo 

de ocho años, existiendo un intennedio "muerto" donde no aparecen nuevos or:. 

ganismos, y que coincide con el periodo de la crisis internacional del capi

talismo (1929-1933). El hecho de que en trece años y no en veinte se reali

zara la construcci6n de la base financiera represent6 una extraordinaria -

aceleración del proceso de consolidación del sistema capitalista mexicano, t!t 

niendo en cuenta que era el aspecto clave para el crecimiento económico, ya 

que serfa el que proveerfa de capital necesario a los diversos campos produc

tivos, los cuales en lo sucesivo tendrfan un importante desplie~ue. 

Podemos decir que la crisis mundial del capitali51Tlo provoc6 severas mo~ 
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dificaciones en las economías de los pafses atrasad~s como México, sobre to

do en el ce.mpo de la nueva estrategia de crecimiento (la industria), por -

tal motivo, nuestro perfodo de análisis se vi6 afectado por este fen6meno 

mundial dividiéndolo en dos partes, de tal suerte que podemos diferenciar 

entre el periodo de hegemonia del r.rupo ~onora, el que al final se enfrentó 

a una crisis política interna, lo que provoc6 un decaimiento en la trayecto-

' ria econ6mico-polftica, dando lugar al período cardenista, en el que se ob-

servaron nuevas estrategias como la política de masas y el corporativismo 

institucional, lo que sirvió para reforzar y dar continuidad al modelo de -

desarrollo ideado verticalmente. 

En materia de créditos, el cardenismo contó con la experiencia que los 

gobiernos anteriores le aportaran. El Banco Nacional Agrícola creado en -

1926, puede considerarse como un intento poco afortunado, ya que el capital 

destinado para financiar a los pequeftos productores del a~ro, ascendía a -

s6lo cincuenta millones de pesos para cubrir las necesidades de crédito de 

todo el pafs, suma que repartida entre las diversas sucursales de la ~epú

blica resultó insuficiente, evidenciando la necesidad de dar un mayor apoyo 

a la producción del campo, que era la que coadyuvaría y daría impulso al de

sarrollo industrial. 

~ Desarrollo Industrial. Al grupo de organismos y anpresas que presentan 

una relación directa o concomitante con la industria, es el segundo orden 

de importancia que hemos considerado y según nuestro período de estudio, se 

inició este tipo de actividades con la industria colateral a los requeri

mientos de insumos bélicos, debido a la prevalescencia de algunos movimien

tos insurreccionales que serian las últimas manifestaciones revolucionarias. 
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Cabe mencionar c¡ue en los primeros años desru;;s de 1920, la interven

ción del Estado en la economía aún no estatia bien definida ni mucho menos 

fonnaba parte del proyecto económico, en donde la rectorfa del Estado se 

planteara tal cometido abiertamente. La Planta Nacional de Acido Sulfúrico 

creada en 1920 o la Planta de Trinitotolueno (dinamieta o T. ~. T.) y otros 

productos relacionados con las necesidades del movimiento armado, no res

ponden aún a esos objetivos, esta industria la estamos considerando porque 

su producción no es exclusiva para usos de la producción bélica y puede 

decirse que es la que sienta el precedente de la actividad industrial del 

Estado. 

El primer intento después de 1920 por parte del Estado, de incursionar 

en el terreno de la industria se da a partir de la creación de una Comi

sión para el Fomento y Control de la Industria de Generación de Fuerza, eres_ 

da en 1922, la que posterionnente se convertiría en el Control Eléctrico 

Técnico en 1925, para continuar con la creación de la Comisión Nacional de 

Energ fa en 1927. 

Estos intentos por parte del Es'lado, de controlar la Industria Eléctrj_ 

ca develan una preocupación, ya que es la que da oriqen a la producción in

dustrial, que como industria en sí surge en correlación de la explotación 

minera para después diversificarse sus usos. 

La generación de energía eléctrica en México, tiene sus inicios en el 

Porfftfato, donde proliferaron las pequeñas compañías nacional es y extran

jeras, llegando a contarse hasta cien de ellas, sin embargo, la situación -
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aún no era complicada hasta que apareció el primer ,,rospecto de monopo-

1 io - 1 a Mex ican Light and Power - compai\fa de oriqen canadiense, Que para 

1919 contaba con un total en red de distribución de 275 kilómetros, para 1~25 

con 420. y para 1930 con 750 kilómetros. la ~exican Liqht and Power se cons

tituyó asf en el primer monopolio en la r¡encraci6n de ener'lfa eléctrica .lJY, 

las tarifas eran impuestas por la compaftfa a su entero arbitrio, motivo por 

el cual se intentó en reiteradas ocasiones por parte del gobierno, el con

trol de esta industria promotora de otro tipo de industrias. 

La generación de energfa eléctrica hasta antes del cardenismo era la 

siguiente: 

1920 

1926 

1930 

1934 

160,000 H.P. 

464,000.H.P. 

686,000 H.P. 

752,000 H.P. 

Para 1935, si bien el monopolio de la Mexican Liqht and Power ffja .. 

ba las tarifas, también existfan una serie de pequeftas compaftfas donde el 

monopolio no alcanzaba a cubrir, existiendo en ese afto 555 plantas de todos 

los tipos 1.§L, con un alcance mfnimo. 

Lll· 

Los intentos de control por parte del Estado en esta i'ndustri:a, fue .. 

Cfr. Galarza. Ernesto. "La Industria Eléctrica en México", FCE, J114! .. 
xico. 1941. p. 26. 

Cfr. Ibid., p. 117. 



103. 

ron poco afortunados, y decide entonces iniciar ya ¡:.-opiamente la actividad 

industrial, aunque ahora en otro campo que sería la producci6n de papel, -

fundando en 1935 la Productora e Importadora de Papel, S. A. de C. v. (PIPSA) 

industria que vendrfa a suministrar el papel perfodico y de otros tipos, -

convirtiéndose el Estado en el más importante proveedor y controlador de la 

principal materia prima de la industria editorial, ésta empresa viene a ser 

la primera en manos del Estado y con la que se iniciarfa de manera formal 

en es te campo . 

Por medio de las instituciones y organismos diversos que van surgiendo, 

se pueden definir los objetivos del Estado. En 1935 también surni~ la Di

recci6n General de Fomento y Control Serfcola (sericultura en la crfa del gu. 

sano de seda) y en 1936 el Estado incursion6 en la creaci6n de la primera 

industria de las ahora conocidas como las no estratégicas ni prioritarias, 

pero que en esos momentos sf se presentaba como una necesidad para la in

dustria del acabado en madera, esto es Chapas y TripTay, s. A., observándose 

con ello un esfuerzo estatal al coadyuvar e iniciar conjuntamente con la dé

bil iniciativa privada nacional, las primeras medidas en colaboración ten

dientes a la industrialización del pafs; lo anterior se refuerza al crearse 

en el mismo afto el Fondo de Fomento Industrial, para posteriormente reqresar 

nuevamente al campo de generaci6n de energfa eléctrica en un afán por con

trolarla, creando en 1937 la Comisi6n Federal de Electricidad y en 1938, 

la expropiaci6n de Petr61eos Mexicanos, las principales industrias energé. 

ticas y paUativas de la industria en general, industrias que tradicional

mente estuvieran manejadas por capital extranjero. En el caso del petr6. 

leo fue consumada totalmente la nacionalización, adjudicándose con ello el 
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Estado, un triunfo en la época cardenista, la exprc~iaci6n petrolera ade

m4s de haber sido un acto trascendental en el campo de la economía, lo 

fue también en el campo de la polftica, sirviendo de enlace entre el pue

blo y el gobierno, ya que fungi6 en esa coyuntura como un instrumento efec

tivo para dar mayor fuerza a la "pol ftfca de masas del cardenismo " 

En lo que respecta a la industria eléctrica, ésta continuó sin modifi

caciones sustanciales, simplemente se pretendi6 su control a través de las 

tarifas y reglamentos. 

La caracterfstica distintiva del periodo cardenista la podemos observar 

a partir de la creación del Plan Sexenal de 1934, que contemplaba la par

ticipaci6n econ6mica del Estado coino prioritaria " .•• el intervencionismo -

del Estado que se adopta como doctrina en el Primer Plan Sexenal es l6gfco 

conforme al sentido profundo de nuestro derecho polftico, porque la Constitu

ci6n de 1917 quitó al Estado el carácter de institución puramente polftf,. 

ca y lo orientó hacia la acción reguladora de los fenómenos vitales del -

país adelantándose en este campo a las más modernas teorías y a las más -

progresistas naciones". 11.J. 

Por otra parte, y de acuerdo al grupo de Desarrollo Industrial, podemos 

ubicar a la primera empresa surgida de acuerdo a nuestro periodo de estudio, 

en 1920 (Fábrica de Acido SulfOrico) y la Oltima creada en 1939, (Comtsi6n -

de ForiJent~ Minero) encontrando que en un lapso de 19 anos se establecferon 

UJ. Partido Nacional Revoluctonarfo, "Plan Sexenal 1!!34-1940", p. 40. 
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un total de trece organismos y empresas de este tipr,, habiéndose originado 

cinco de ellos a iniciativa de los gobiernos del r.rupo Sonora y ocho durante 

el cardenis1110. 

Podenos deducir de ello que las trece empresas y organismos de este 

grupo, si bien las encontramos intercaladas dura~te 19 años, tenemos que -

fueron once los efectivos en los que se crearon dichas instituciones, por 

lo que podemos considerar que a menor tiempo efectivo, y en relación con el 

· número de instituciones correspondic5 una mayor uraencia para su creación. 

Sin embargo, el hecho de que los once aftos estén distribuidos entre 19 fnd.!. 

ca que existió un propósito constante a través del lapso*. 

En lo referente al Desarrollo Rural, lo henos considerado un aspecto 

de suma importancia en virtud de configurar a·l · movil principal de la acti

vidad revolucionaria, es un renglc5n de -la economfa que por su latencia se 

proyecta en un continuo proceso de superacic5n, no obstante que compite con 

las nuevas- tendencias del desarrollo, sin presentarse cerno un aspecto exclu

yente ya que se ha configurado de manera paralela respondiendo al sosteni

miento del crecimiento econc5mico, apareciendo subrepticiamente como el ele

mento de impulso del modelo de desarrollo cifrado en la industrfalfzactón, 

recibiendo de ello una influencia modernizadora ascendente tratando de no 

dejar de lado la justicia social hacia el campesinado de bajos recursos, 

sobre todo observable en la segunda etapa constituida por el cardenismo; 

hecho que representc5 una situación diffcil por lo que su tendencia es ob. 

servada en el largo plazo. 

* Ver Cuadro No. 1. 
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1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
i931 
1932 
1933 -
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

TO T . .A L: 

FUENTES: 

ORGANISl'40S Y EMPRESAS CREADOS ENTRE 1920 Y 1940. 

NO". DE EMPRESAS FINANCIEROS DESARROJ,LO DESARROLLO SERVICIOS COMERCIO Y CULTU!!A 
Y ORGANISMOS Y SEGUROS RURAL INDUSTRIAL SOCIALES TRANSPORTES EDUCACION 

2 o o 1 1 o o 
2 o 1 1 o o o 
2 o 1 1 o o o 
o o o o o o o 
2 1 1 .O o o o 
5 1 2 1 o 1 o 
1 1 o o o o o 
2 o 1 1 o o o 
o o o o o o o 
o o o o o o o 
o o o o o o o 
1 1 o o o o o 
1. o o o o o 1 
3 3 o o o o o 
5 o o 1 1 2 1 
7 1 2 2 o o 1 
6 1 1 2 o o 2 
6 33 o 1 ]." 1 o 
6 o 1 1 2 o 2 
2 o 1 1 o o o 
2 o 1 o 1 o o 

54 12 12 13 6 4 7 

1barra, David. et .. al .. , "El Perfil de Hexico en 198011 , Vol. 1., Ed. Siglo XXI, México, 1982. 

Cárdenas, Lázaro. "Palabras y Docwnentos PÜblicos-Informes .. de Gof>ierno y Mensajes Presidenci·ales de -
Añn Nuevo 1928-19110", Ed. Siglo XXI, México, 1978, Vol. 11. 

Cámara de Diputados, "Los Presidentes de México ante la Naci6n, 1821-1956", XLVI Legislatura 1966, 
(Informes Presidenciales) . 
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La creación inicial de las empresas y organismo~ del Estado que promo

vieron el desarrollo rural (según nuestro perfodo) se di6 a partir de 1921,

al surgir la Dirección de Irriqación, organismo que proyectó la realización 

de obras de apoyo a la producción rural, no obstante en esta primera etapa 

la actividad principal no se di6 en beneficio del campesinado de bajos re

cursos, sino que se encaminó hacia la construcción de grandes obras hidráu-

1 fcas presentándose el imprevisto de una situación financiera crftica. por lo 

que únicamente actuó a nivel preparatorio tendiente a fanentar e impulsar la 

producción agrícola en gran escala; la carencia de recursos econ6micos provo

có que en la realidad su función se circunscribiera casi exclusivamente a -

operar y preparar algunas obras de riego ya iniciadas como las de la Ci~naqa 

de Chapala. Jalisco; Valle de Juárez, Chihuahua; Canales del Yaqui, Sonora -

entre otras, dándoles el nombre de Sistemas·de Riego. 18/. 

Considerando lo anterior, podemos decir que la primera iniciativa se

r1a que intentó responder a las necesidades nacionales y que tomó en cuenta 

la existencia de los campesinos pobres, fue la creación de la Dirección de -

Cooperación Agrfcola de 1922. 

En realidad la poca fortuna de la Dirección de Irrigación se debió a -

que contemplaba proyectos muy ambiciosos por lo que dej6 de funcionar en ~ 

1924, y di6 origen al Departamento de Reglamentación e Irrigación en el mis

mo año. planteándose ~ste, objetivos más modestos. 

U!f. Cfr. Orive Alva. Adolfo, "La Irrigación en MéKico", Ed. r.ri.ialbo, Méxi
co, 1970, pp. 61-62. 
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Tanto la Direcci6n de Irrigaci6n como el Depart¡¡mento de Reqlarr.enta

ci6n e Irrfgaci6n, fueron los antecedentes irmediatos para la creación de -

la Comisi6n Nacional de Irrigacf6n en 1925, "El gobierno de México compren

df6 que era necesario dar un vigoroso impulso a la agricultura mediante la 

irrigaci6n, pero ohserv6 que era absolutamente necesaria la intervenci6n -

oficial para llevar a cabo la construcci6n de obras de riego. De ahf surgi6 

la Ley de Irrigaci6n de 1926 ••• " W. 

Desde su fundación, la Co.~isi6n Nacional de Irrigaci6n se dedic6 a la 

construccf6n de diversas obras de riego en gran parte de la Repüblica, sobre 

todo en la zona norte y centro del pafs, regiones agrfcolas con mayor -

arraigo. 

Por otra parte, en 1927 se cre6 una Planta Fumtgadora en el Estado de 

Jalisco, cuya funci6n estuvo di·recta111ente relacionada con la exportaci'6n de 

productos agr1'colas hacfa los Estados Uni'dos de J!mértca del Norte. 

Ya en el perfodo cardenista, se cre6 el Consejo Nacional de Agrtcultu

ra, con prop6sitos de impulsar la actividad agrfcola con la parttei:{>ac~n 

de los ejidatarios, respondiendo a fos ordenamtentos del Plan Sexenal, apo

yando en este compromiso naci.onal los bancos creados por el gotiierno para 

ese ffn, como el Banco Nacional de Crédito Ejidal fundado en 1936, en plena 

época cardenista. 

La Comisi6n Nacional Agraria que tenfa la misi6n del reparto agrario 

L2f. Cfr. Orive Alva, Adolfo, op. cit:, p. 65. 
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a los campesinos, pasó a ser en el cardenismo un Oep~rtamento Autónomo, tam

bi~n se crearon las Comisiones Mixtas Agrarias como parte del Plan Sexenal, 

fue entonces cuando se dió inicio a la construcción de grandes obras de rie

go en el centro y norte del pafs, conjug&ndose en este segundo momento, t~c

nica y fuerza de trabajo en el objetivo productivo. 

Otro organismo importante lo constituyó los Almacenes Nacionales de De

pósito, s. A •• en 1936, los que coadyu~arían a almacenar la producción agr1-

cola que se esperaba como resultado de la puesta en marcha de los objetivos 

del Plan. Los Almacenes Nacionales de Dep6sito tienen su antecedente en los 

Almacenes Generales de Dep6sito aparecidos en el porfiriato. 

Por otra parte, la participac16n del Estado en la producci6n azucarera 

comenzó al crearse la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios, Obreros y Emplea

dos del Ingenio Emiliano Zapata en 1938. Es así como el Estado intervino 

tanto en la organización de los productores de azacar y en la producción ... 

del mismo, para posterionnente diversificar su actividad hacia otros suóse.i:. 

tores de la producción que implicaba el desarrollo rural. 

Los organismos y las empresas que contribuyeron al desarrollo rural -

creados entre 1920-1940, establecen un lapso que va de 1921 con el surgtmf~!!. 

to de la Direcci6n de Irrigac16n a 1940 cuando se cre6 la Uni"6n Forestal de 

·Jalisco y Colima, que comprende 19 años, en Jos que surgieron doce empresas 

y organismos estatales, de los cuales correspondieron seis a la intcia,fva 

de los qobiernos del r.rupo Sonora y seis m&s al cardenismo, siendo estos a1-
timos los que dieron mayor impulso a Ja producción en el campo. 



110. 

El lapso de 19 aRos que comprende la fundación r~ estas instituciones 

y la equidad del número de ellas, seis creadas por los gobiernos del Grupo 

Sonora y otras tantas por el cardenismo, son indicadores de una atención con

tinuada hacia la problemlitica campesina, c¡uizli el mirnero de éstas no sea di

rectamente proporcional a los beneficios que aportaron, sin embargo, su pre

sencia confirma las medidas polftico-económicas tendientes a disminuir la in

confonnidad agraria, medidas que se perfilaban hacia la consecusi6n de ob

jetivos a largo plazo. 

Servicios Sociales. Si bien este tipo de empresas y organismos no con

tribuyen de manera directa a la producción, sfcoadyuvan a desvanecer los 

efectos de la inconfonnidad social producto de una realidad econ6mica, donde 

aOn prevalece la inequidad en la distribución del inoreS{), 

La revolución no logró realizar el cambio sustancial que modificara de 

manera innediata la polaridad social por los ingresos escasos y concentra

dos, siendo una caracterfstica de los pafses de economfas atrazadas como la 

de México. 

La prevalescencia de la indigencia, de la mendicidad y de la pobreza, -

hacfa necesaria la creación de anpresas y organismos que atenuaran la posibi-

1 idad de crftica y autocrftica del sistema posrevolucionario. La idea y la 

esperanza de la justicia social fun9en como mediadores que contribuyen a ha

cer posible el desenvolvimiento de las diversas actividades productivas en 

un clima de "annonfa y paz social". 
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La reconstrucción de los juegos de azar se di6 ~Jn la creaci6n y reacti

vación de la Loterfa Nacional en 1920, que vivificaba la ideologfa de la es

peranza entre la gran masa, creyendo en la posibilidad de modificar su situ!_ 

ción económica por la vfa de la suerte y del destino, disminuyendo con ello 

el cuestionamiento de su realidad como énte social. 

Por lo que respecta a la asistencia social, fue uno de los as9ectos • 

que no se descuid6 por los gobiernos posrevolucionarios, pues en 1937 se -

fund6 el Departamento Autónomo de Asistencia Infantil, en un afán de jus

tificar el carácter social del Estado emanado de la revolución. 

--:- En lo referente a la provisión de subsistencias y a la regulación de 

los precios, se fund6 en 1938 el Comité Regulador de Mercados de Subsisten

cias; asf como el Comité para la Regulaci6n de los Precios, para responder 

principalmente a las demandas urbanas de protecci6n al salario de la pobla

ción de bajos ingresos. 

También en 1940 se fundó la Comisión de Tarifas de Electricidad, como 

una respuesta al llamado y a la protesta sobre todo de los consumidores do-

mésticos de este servicio, pues el Estado hasta ese momento s6lo haófa in

tentado controlar y contrarrestar la influencia negativa generada por las 

altas tarifas vigentes, por tal motivo esta Comisi6n vino a reforzar la ac

ción en ese sentido de la Comisión Feder<1l de Electri.cidad. 

Los organismos y empresas de servicio social surgfdos en la veintena,. 

fueron seis, creándose la primera en 1920 (Loterfa Nacional) y la altima en 
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l 940 ( Coni si ón de Tarifas de El ectri ci dad) abarcando un l ap~o _de 20 aiios, en 

los cuales se intercalan cinco aiios efect~vos en lps que z_e crearon;_ corres

pondiendo sólo la primera institución al periodo del primer _'gotí,iei;,n.o, del Gr'-1-

po sonora, o sea al de Alvaro Ob~e!!Óny las 0r~~~an~e~ ciri'co·•iri'stitd~i6ries -

surgidas en el cardenismo. 

El hecho de que en este renglón se observe una m~yor cantidad de estas 

instituciones, sobre todo en el sexenio de Lázaro Cárdenas y que operen prin·

cipa lmente en las zonas urbanas, donde ya se obse,..va un·a considerable concen

traci6n pohlacional, responde a la necesidad gubernamental de contener las -

manifestaciones que evid1mcien la debilidad gubernamental para hacer reali·· 

dad la "justicia social'', y el cumplir con los compromisos ,..evolucicinarios -

contraidos con el pueblo y ~ue coyunturalmente sirvan de salvamento mientras 

no ·sea superado el bajo nivel cultural. como un medio :iara surierar los bajos 

niveles de vida rirevalescientes en la época il'Fllediata a la Revolución ~•exi-

cana. 

Sobre las instituciones de tipo cultural y educativo, podemos observar 

la secuencia a partir de 1932, año que comprende aún la crisis del capitalis

mo y en el que se fonnó la Comisión de Investigaciones Indias que empezó a -

operar en la zona tarasca del Estado de Michoacán, con el objetivo de estudiar 

la cultura autóctona con apego a las doctrinas de educación rural c¡ue preva

lecen en la época y que fueron ideadas en el extran.jero para ser aril icadas 

en nuestro pa"is, como la llaf'lada "escuela de la acción" pat·a la enseñanza ru-

ral traida a 11éxico en 1924 y difundida por el maestro Rafael Remirez 2n;, -

20/. Cfr. RamirP.z, Rafael, "La Escuela Rural l"exicana", Ed .· Sep-ílchentas, -
Méx i co , 1981 , p . 7 . 
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tendiente a la incorporación de los autóctonos a la cultura dominante. Las -

estrategias a poner en pr6ctica en este sen~ido. scrfan producto de las in

vestigaciones de esta Comisión que tomarfa como modelo y como objeto de -

pr!ctica a los purépechas michoacanos. 

Esta Comisión fue la única de importancia que se dió en este campo, com

prendida en el perfodo presidencial de Pascual Ortfz Rubio. 

En 1g34 surgió el Fondo de Cultura Económica, cuyo propósito fue dffun. 

d1r las obras de los autores mexicanos y algunas extranjeras consideradas de 

importancia que versaran sobre la econcxnfa y que fueran tS11as de interés ~ 

para el aprovechamiento de la cultura nacional. Fue un intento importante por 

difundir la cultura entre aquellos que estaban en posibilidades de recibirla 

a ese nivel. 

Otro organismo surgido en el cardenismo fue el Consejo Nacional de F.du-. 

cación Superior e Investigación Cientffica creado en 1935, con el ob.1eto de 

impulsar la educación superior tendiente a la preparactón de técnicos y cien

tíficos, esta institución se puede considerar el antecedente del tnstituti:¡ 

Politécnico Nacional, institución pionera en la fonnacf6n de contfnqente en

cargado de capitalizar la tecnolor¡fa y contribuir a fonnar un aparato .tl!c

nico Msico para echar a andar el proyecto de desarrollo comprendido en el ~ 

Plan Sexenal de 1934-1940. En el mismo aílo se creó el Departamento de Asuntos 

Indfgenas que sucedió a la Comisión de Investigaciones Indias. Este Departa~ 

mento funcionó con objetivos diferentes a la incorporacic5n arbitrari'a hacia 

la cultura dominante, dando un tratamiento más realista a la proolemati'ca in-
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dfgena como sector poblacional marqinado, arlicando la doctrir.a de la nueva 

escuela rur11J mexlcnna. que <.ons1st16 en "educ;n·,, los lndf11en<1~ en ~u propio 

ambiente social apoyando la labor educativa en sus formas de vida comunal, 

sin desvincularlos de una ni de otra •.• -se decía-. Los indios tienen cuali

dades ll!tnicas y costumbres de una vida danéstica y social preciosas que de

ben fomentarse" W. Con este sistema se intentó dignificar 1 a cultura indí

gena reconociendo que existfa aproximadamente seis millones de éstos, dise

minados en el área rural mexicana. 

Más tarde y respondiendo a los objetivos de rescatar los vestigios de la 

cultura prehispánica se fundó en l!l3íl, el Instituto Nacional de ,l\ntropolo'!'f'a 

e Historia. Y en el mismo ano se.crearon los Talleres Gráficos de la Nación. 

con objeto de contar el gobierno con un apoyo propio para las diversas impre

siones oficiales. 

Com•micaciones y Transportes. Este campo de la actividad estatal estaba 

encaminado básicamente a ampliar la red de infraestructura que permit'\era una 

mayor eficiencia y apoyo hacia las actividades productivas, toda vez que de 

ella dependfa en gran medida el desarrpllo y dinamismo que presentaran las -

diferentes fuerzas productivas. 

La primera fonna de comunicación y de transporte má:s difundida y de ma

yor utilidad era sin duda los ferrocarriles, introducidos a México por compa

Hfas inglesas y norteamericanas principalmente y sobre todo en la época del -

porfiriato. 

flj. Ramfrez, Rafael, op. cit., p. 145. 
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Con motivo de la debilidad de los gobiernos po~revolucionarios del -

Grupo Sonora, producto de una sftuaci6n de decaimiento de la economía na

cional y una situaci6n de proceso hacia la paz social, y por ende hacia 

una reconstrucci6n nacional, colocaba a éstos en una situación de imposihi

lidad de tomar en ese momento en sus manos los ferrocarriles, pues incluso 

aOn no se consideraban medidas de esa naturaleza. 

La primera actividad estatal emprendida en este campo donde el Estado 

tendrfa gran participac16n, se inició con la creación de la Comisión Nacio

nal de Caminos en 1925, que era una alternativa a la transportación por fe

rrocarril, sobre todo que se abrirfan caminos con el criterio de prioridad 

respecto de objetivos de explotación de la minerfa principalmente. La Comi

sión Nacional de Caminos se df6 a la tarea de comunicar a las principales -

ciudades del pafs, tarea que se continuarfa a lo largo de nuestro perfodo 

de estudio. 

Posterionnente en 1934 surgieron las Juntas Locales de Caminos, dedica

das a ampliar las conexiones entre los diversos pueblos, aumentando la posi

bilidad de movi.mientos comerciales de los diversos productos que s·e empeza

ban a generar en el campo. 

La acttvtdad gubernamental desplegada en esa época, originó que los cam

pesinos de muchos pueblos y comunidades antes marginados pensaran que efec

tivamente la revolución estaba en marcha. 

En 1934 se dió un gran salto en ese terreno, al crear el Estado la -

compafffa de transportación a~rea: Aeronaves de México, impulsando la aerona

vegación ctvi"l, con el propósito de fomentar e imprimir un mayor dinami"smo al 
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proceso de desarrollo nacional. 

Y finalmente en un momento ya de recuperaci6n y crecimiento econ6mico, 

donde se estaba dando una proyecci6n ascendente hacia el industrialismo, el 

cual requerfa de una suficiente infraestructura en el ramo de transportes, -

se opt6 por la nacionalizaci6n de los ferrocarriles en 1937, para etonces ser 

manejada esta empresa bajo objetivos nacionales, cOl'lo un paliativo para esti

mular la fnversi6n privada en diversas regiones del pafs, como parte de un 

proyecto a largo plazo. 

El lapso comprendido entre el surgimiento de l~ primera y la última ins

tituci6n estatal de este tipo, es de doce años, en los que se crearon sólo 

cuatro de ellas, correspondiendo solamente una a la labor de los gobiernos -

del Grupo Sonora, especfficamente en el de Plutarco Ellas Cailes y las otras 

tres en el cardenismo. 

En el lapso de doce años, encontramos s6lo tres años efectivos para la 

fundaci6n de las empresas y organismos en cuestión, sin embarao su importan-

cia cualitativa fue significativa, pues los ferrocarriles consi:itu1an una -

importante red para la transportaci6n diversa y con posibilidades de dinami

zarla y ampliarla. También la aeronavegaci6n empez6 a cumplir con un objetivo 

similar. De igual fonna en el campo del transporte carretero se inició un .,. 

programa extenso en la construcción de carreteras. 

El hecho de que s61o fueran cuatro las enpresas y organismos estatales, 

nos indica primeramente que fueron pasos serios, seguros y precisos, con una 
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orientación e ideas definidas y segundo, <¡ue fueron .;reaciones de gran enver

gadura; aspectcs que indican que no se estaban dando "palos de ciego" o inte!!. 

tos dudosos que tenninaran en la poca efectividad, sobre todo en la ~poca -

carde~ista, que fue cuando la din.fmica capitalista exigta nuevas y m&s am

plias medidas de impulso al desarrollo en general. 
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LAZAR.O CAIDENAS 
(1934-1940}. 

ABELARDo L. 
RODRIGUEZ 

(1932-1934}, 

PASCUAL ORTIZ RUBIO 
(1930-1932). 

EM
ILIO PORTES GIL 

(1
9

2
8

-1
9

3
0

). 

PLUTARCO ELIAS CALLES 
(1924-1928). 

ALVARO OBREGON 
(1920-1924). 

ADOLFO DE LA HUERTA 
(M

AY/NOV, 
1920}. 

VENUSTIANo CARRANZA 
(,1215-1920}, 



OPGANISP'OS Y EMPRESAS CREADAS DURANTE LOS GnBIEPNnS 
DEL GRUPO SOMORA Y DURl\t!TE EL CMDENISMl'l. 

GRUPO ECONOMICO GOBIERNO DEI. GllUPO 
SONORA 

CARDENISMO 

BANCARIOS Y DE SBGUROS 7 

DESARROLLO RURAL 6 

DESARROLLO INDUSTRIAL 5 

SERVICIOS SOCIALES 1 

Cl'LTURAL Y EDUCATIVO O 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1 

TO T AL : 20 

Promedio en e1 Lapso 
Promedio de años uti1izados en su fundación 
Porcentaje de 1nstituciones c~eadas en el Grupo Sonora 
Porcentaje <le Instj_tuciones creadus en el Cardenismo 

5 

6 

8 

5 

7 

3 

34 

15 aíios. 
7 años. 

37 % 
63 r, 

LAPSO 

13 

19 

19 

20 

7 

12 

90 

CUADRO No • 2. 

~S REALES 

8 

10 

11 

5 

5 

3 

42 

TOTAL EM
PRESAS Y 
ORGANISMOS , 

12 

12 

13 

6 

7 

4 

54 

FUENTES: l.barra, David, et. al., "E1 l'c~fi1 d<! M<hcicc en 1980", Vol. I, F.d. Siglo XXI, México, 1982. 

Cárdenas. Lñzaro, '1Palahras y Documentos Públfcosrlnfonnes de Goóierno y Mensajes Presidenciales 
de Año Nuevo 1928-1940", F.d. Siglo XXI, México, 1978, Vol. IJ .• 

Cámara de Diputados, "Los l'rcsi.dentes de México ante la Nación, 1821.-1966", XLVI Legislatura, 1966. 
(Informes Presidenciales). 
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CAPITULO IV. 

CONNOTACIONES POLITICAS DEL PROYECTO 
ECONOMICO DEL ESTADO. 

Las implicaciones po11'ticas en nuestro tema, devienen come una situa.,

ci6n lógica, producto de las relaciones económicas que se establecen entre los 

grupos sociales, como actores en un medio social concrete. 

Las expre~iones polfticas de los actores sociales son el resultado de 

la continua lucha por superar las posiciones grupales, tendientes a conver

tirse en grupos hegemónicos que confonnan una estructuración vertical y je

rarquizada de poder, el cual se alimenta del manejo de las problemáticas -

econ6mica, polftica y social, configurando una "macropol 'i'tica'' .!/, que opera 

en las relaciones entre los grupos sociales, donde las relaciones persona

les han dado paso a relaciones más complejas entre las que se incluyen las 

aaninistrativas y las det1a969icas, cuya finalidad es la mediatización de di

chas relaciones. 

El requisito fundamental para efectuar el estudio político de la reali

dad concreta, es que existen o que pretendan existir grupos con poder y que 

logren éstos sobreponerse a los demás. 

!J. Véase Duverger, Maurice, "Introducción a la Política•·, f.d. Ariel, Trad. 
Jorge Esteban, Espana, 1970, p. 13. 
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La competencia entre grupos al interior de la so.:ied'ld mexicana posrev_g_ 

lucfom1rfa ofrece un panorama rico en facetas .Y hechos, que ante la des

trucci6n del Estado Porfirista provoca un·vacfo de poder; poder oue se -

irfa conformando en la medida en que los grupos sociales emanados del mo

vimiento armado, se reacomodaban estableciendo la lucha en el plano de la 

sociedad civil. El surgimiento de una burocracia polftica conformada por -

los caudillos revolucionarios, una burguesía con pretensiones de grandeza y -

una gran masa desposeída y en espera de la justicia social. Todos estos acto

res confonnaban el marco político posrevolucionario, donde la burocracia po

lftica se perfilaba como la ordenadora y directora para emerger de una si-

tuaci6n de caos y de vacfo de poder, hecho qu~ le confirió la posibilidad -

de convertirse en el grupo hegem6nico que di6 fonna al nuevo Estado Mexicano. 

IV. LA BURGUESIA NACIONAL Y EL ESTADO. 

A trav~s de la actividad m&s o menos constante del Estado en la econo~ 

mfa, Pablo Gonz&lez Casanova ha .caoG:Juido que "El Estado es el poder de dispo

ner de la economfa" y, poder que generalmente se basa en la persuasi6n, en 

1 a coercic5n o en la negociaci6n para lograr sus objetivos como Estado, echa.!!. 

do mano de alguna de estas tres formas de acci6n, o bien de su combinación 

de ellas, sobreponiendo sus objetivos al interés de los sectores sociales, -

quedando como medida de última instancia la obtenci6n del consenso. 

La actividad del Estado Mexicano surgido del movimiento revoluc;onario 
V· Gonz&lez Casanova Pablo, "Estado y Democracia'', Pev. l"exicana de ~ocio1o~ 

gfa, Año XLIII, No. 2, /lbril-.iunio de 1981, p. 534. 
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annado, ha evadido una posición frontal ante la posi~;iidad de asumir su res

ponsabilidad y compromiso con la gran masa, sobre todo durante los primeros 

gobiernos posrevolucionarios utilizando de manera alternada o combinada la 

persuasión, coerción o negociación hacia y con los sectores sociales que 

emergieron cansados y débiles por el desgaste, producto de la larga contien

da evolucionaria. 

Como ya señalamos, que al no existir un proyecto claro y coherente de 

conjunto para inducir el desarrollo nacional, al ténnino del movimiento ar

mado serfan las luchas entre los sectores y grupos sociales las que irfan 

delineando el camino a seguir, donde la visión política, la posición econó

mica y los intereses de los grupos establecerían una correlación de fuerzas 

y una lucha en la arena que representaba el Estado. 

En el ámbito de la nueva sociedad posrevolucionaria que entraba a go~ 

zar de una paz social, las luchas armadas se tradujeron en luchas pol'f'ticas, 

observando una considerable ventaja los sectores o grupos más politizados 

y con intereses definidos, producto de una cultura con influencia extranjera 

que era considerada la m!s avanzada, por ende, fueron es fes grupos, que con

formados con patrones culturales procedentes de una realidad distinta t:¡uienes 

concibieron el proyecto de desarrollo, la participaci.6n de éstos cor. sus ca

racterfsticas elitistas tuvieron qran influencia en la confonnación de los 

gobiernos posrevolucionarios. Por todo ello,podemos decir que la existencia 

de estos grupos representaron un peso especifico importante en la confonnación 

del sf stana econ&nico y en el ttpo de Es ádo Mexfcano. 

Desde principios de los años veinte se empezó a dar una interrelaci6n 
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entre la naciente burocracia polftica y una burguesfa creciente y en proceso 

de fortalecim.1ento. 

La influencia externa en el terreno cultural y 1 a del pro pi o ca pi ta-

1 ismo ya dentro del pafs a trav~s de los capitales extranjeros, hizo que la 

burguesfa nacional siguiera los mismos pasos segan la enseñanza. 

El capital extranjero ha estado presente en nuestro país, pero sobre -

todo después de 1920, año en que se inici6 propiamente la reconstrucción 

nacional, d4ndose inicio a una nueva ~poca de crecimiento de la economfa -

nacional, donde se recompone la participación de compañfas de diferente na

cionalidad. explotando los diferentes campos nuevamente prometedores, pero 

con prop6s1to de modernidad, fue así como una amplia gama de capitales -

trataron de activar un mercado interno, que en ciertos renglones era poco -

propicio como era el caso del campesinaoo que s61o produ.cía para el autocon

sumo, pero en otros era prometedor, de tal manera que por ejemplo en 1921 ,

existfan 167 compañfas petr~leras de capital extranjero, cuya producctón no 

era exclus1vam~nte para el consiano interno, sin embargo, estas compañí'as -

productoras de energéticos contribuían a dinamizar la producción nacional 

diversa. 

Podemos decir que la persistencia del desarrollo liacia afuera era atln 

"necesario", mientras fUera apareciendo una mayor participación de capi'tal 

nacional. Fue a partir de 1929, cuando el r.acional ismo adqutri'tl SllS funda

mentos basados en el concenso de las fuerzas revolucionarias; l~ burguesía 

se proyectó con un sentido de nacionalismo, ante un panorama amplio suscep-
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tible de aprovechar a medida que con ayuda del Estado iba presentando lucha 

al capital extranjero. lucha que era un principio básico de los gobiernos pos

revolucionarios. Este hecho puede decirse que fue uno de los elementos que 

h1zo emerger las coincidencias, entre el gobierno y la nueva burguesfa na~ 

cional. 

Cabe mencionar que uno de los principales campos de la economfa nacio

nal lo era sin duda el bancario. Para la conformaci6n de una banca nacional, 

el Estado fungi6 como el principal promotor ,creando una base i'nstttuctonal 

y legislativa, como el Banco de México, surgido en medf.o de penal'fdades fi.

nancieras. producto de la salida de los bancos extranjeros, fundándose con 

un capital inicial de 100 millones de pesos y cuyas respectivas acciones de 

la serie "A" que representan el 51 r.. estaban en manos del gobierno y la se

rie "B" con el· 49%, que fue adquirida por el "público, representado· éste 

por las C(maras de Comercio y Cámaras Industriales principalmente.;lj. 

De igual manera, la confonnaci6n de la Comisi6n Nacional Bancaria se in

tegr6 básicamente por los representantes de Confederaciones de Cámaras de 

comercio e industriales, asf como por representantes de la Secretarfa de Ha

cienda y Cr!!dito Público por parte del gobierno. De manera similar, la Co

misi6n de Aranceles fundada en 1925. cuyos objetivos eran motivar el ·desa

rrollo industrial y comercial, que c¡ued6 integrada de la siguiente manera: 

2 Delegados de la Secretarfa de Hacienda y Crédito Público, 

2 Delegados de Industria. 

Delegado de c/u de las Secretarfas de: 11.gricultura y Comunicactones. 

ll· Véase Cámara de Diputados, op. cit., (Infonne Presidencial de 1925). 



Delegado de c/u de las Confederaciones de Cá"aras de Comercio e -
Industria. 
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Era evidente que en la planeaci6n del desarrollo, la gran masa estuvo 

marginada en cuanto a su opini6n y participación, ya que no fue tomada en -

cuenta como pensante de lo que convenía al país. 

Fue la burguesía por su creciente poder económico y los gobiernos en -

turno como el poder político, los dos poderes que conjugados desde principios 

de los años veinte.se combinaron armoniosamente. 

De tal suerte que en los diversos planes de desarrollo que se dieron 

en nuestro período de estudio, la participaci6n del sector privado ha sido 

dete"11fnante, si bien los planes han sido visiblemente iniciativas de los 

gobiernos, en realidad los empresarios y comerciantes les ha tocado ser a 

través de sus asociaciones los 6rganos de consulta de manera invariable. Si 

bien estos grupos de la naciente burguesía en la época posrevolucionaria, se 

insertaron en una modalidad de pacto social, lque por las características 

masivas de la revoluci6n no les era permitido participar directamente en 

política, si en cambio tenían acceso a la plar.eaci6n y a decidir sobre el 

proceso econ6mico adninistrativo por ser los directamente involucrados, eE_ 

tableciéndose una alianza burguesía-Estado, sobre todo con la facción de -

ésta que estaba más en contacto con los gobiernos como seria la ubicada en 

el Valle de México, la que se ali6 con un Estado pro-capitalista. 

El peso que empezaba a tener la burguesía en el ·Estado, se hizo noto

rio principalmente desde los años en que fue elaborada la Constituc~6n de 

1917, la predetenninaci6n del rianbo que habría de seguir el país se dej6 ~ 
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fue estructurando despacio, dando pasos seguros, con fi nneza; infl u.vendo -

cada vez más en los medios de propaganda y en la vida econ6mica ... hay que 

recordar que quienes influyen en el campo econ6mico de una naci6n, influ

yen, quiérase o no, en la vida política~· 

En el transcurso de este lapso, la burguesía mexicana cruz6 por el -

periodo más importante de su fortalecimiento, periodo donde se empez6 a -

dar la correlaci6n con los hombres revolucionarios de los gobiernos emana

dos del movimiento annado, hombres que se expresaban con un mismo lenguaje 

en el terreno de la economfa. 

Así podemos observar que los planes y proyectos de desarrollo que en 

lo sucesivo se fonnularon llevaron el sello inequfvoco de la visi6n del ., 

desarrollo concebido por la burguesia nacional, pero diriqfda en el mejor 

de los casos por los intereses hegem6nicos del Estado como una fonna de 

obtener el concenso que no habfa sido posible establecer a través de medi

das exclusivamente poHticas, la confusi6n de hombres de ambos campos dió 

al Estado un cariz lucrativo o de negocio, y como dfrfa Don Jesús Silva 

Herzog, aquf se inicia la fuente de la corrupción. §.!. 

Uno de los requerimientos que la burguesía nacional y la extranjera -

necesit6 para poder desarrollar ampliamente la economía fue indudablemente 

la creaci6n dé infraestructura, en la cual el capital extranjero no estu

vo plenamente interesado, ya que no era ampliamente rentable y la burgue

sía nacional se encontraba imposibilitada ante la magni'tud de las obras· de 

esa naturaleza, de tal manera que funcionarios de la época se expresaban ~ 

~éase El O'ía, "Don Jesús Silva Herzor¡", Homenaje II, 16-VI-85, p. 11. 
§/. Ibid. 
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de la siguiente manera: "es al Estado a quien corresponden los riesgos 

inherentes a empresas tan vastas como serian el saneamiento de las costas, 

el acondicionamiento de los puertos, la construcción de nuevas vías de co

municac1-'n y en general, de todas aquellas ouras que constituyen el marco 

dentro del cual podría desarrollarse un México nuevo y vigoroso" §j, echan

do mano de todos los recursos financieros que ya poseía el Estado , habría 

que construir una estructura moderna que pudiera ser aprovechada por la -

burguesía nacional y extranjera. 

Por otra parte, en el terreno de ias finanzas "El capital de la banca 

privada ascendfa apenas a 404 millones de pesos en 1936, suma menor que la 

correspondiente a la década anterior y mucho menor que los recursos con 

que contaba este sector antes de la Revolución. El debilitamiento se ex

plica en parte, porque entre 1934 y 1935 a raíz de la Legislación so5re -

seguros y banca fueron eliminadas casi todas las sucursales de bancos ex

tranjeros" IJ, saliendo también del raís varias compañfa5 de seguros. El e~ 

pacio econ6mico que dejaron estos bancos y ase~uradoras, fue aprovechado 

por el góbierno para crear 1 as instituc·;ones ofi ci<il es nacional es rrev"ia

mente proyectadas, desde el momento de intentar obligar a 1as institucio

nes extranjeras a responder a las necesidades de financiamiento con sentido 

nacionalista, no obstante las recientes fundaciones bancarias oficiales -

funcionaron básicamente en un sentido político, configurando mecanismos -

ideales para obtener el concenso de gran parte de la población hacia el -

gobierno, hecho que le confirió una mayor fortaleza al Estado. 

§_I. 

IJ. 

A. Espinoza de los Monteros, M. A., "Ficciones y Realidades Económi
cas", en Trimestre Económico, Vol. !!, No. 6, 1935, p. 177. 
Meyer, Lorenzo, "El Primer Tramo del Camino", en Historia General de 
México, Tomo 4, El Colegio de México, 1976, p. 172. 
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Al surgimiento de la banca oficial, los banqueros privados consideraron 

por principio a ~sta como una canpetencia desleal, no obstante la amplitud 

continua y creciente del campo financiero. Era evidente que las instituciQ_ 

nes financieras oficiales estaban dejando un gran margen de accidn a la 

banca privada en virtud de que se estaba abriendo un gran camino por reco

rrer y a que la banca oficial habfa nacido como un compromiso social, el 

mismo Banco de Mfxico nació para apoyar a la banca privada nacional. Aún con 

esas inconveniencias effmeras, la banca privada antes de 1940 encontró un 

ciima adecuado para su desarrollo, inciuso el Estado apoyó el estableci

miento de Bancos Provinciales privados en diferentes partes del país, con 

una aportaci 6n m1nima gubernamenta 1 de un 15% §!, que si bien por ser 1 a 

participación gubernamental menor no puede considerarse una creac'icSn del 

gobierno, si es importante por la colaboraeión que se estableció a ffn de 

solucionar el problema de escasez de créditos al agro y a la nactente in

dustria y represent6 un apoyo e impulso para el fortalecimiento de la bur

guesfa financiera nacional. 

De esta manera la burguesfa financiera, industrial y comercial prote

gida por la legislacicSn que emana de la Constitución de 1917 y respaldada 

por el Estado establecicS una colaboracidn estrecha con los gobiernos posre

volucionar1os en distintos tipos de empresas y organismos con capital mayo~ 

ritario privado, como fue por ejemplo la creacicSn del nuevo Banco Azucare

ro, s. A., donde se dicS la colaboractón de los bancos oficiales con los prg_ 

pietarios de ingenios privados y los proveedores de insumos de esta indus-

ª-'· Cfr. Hamilton, Nora, "Estado y Burguesfa en México: 1920-1940", en -
Cuadernos Políticos No. 36, abril-junio de 1983, p. 61. 
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tria, entrelazándose en torno a los objetivos de generar una mayor produc

ci6n, crear empleos, industrializar al pafs y racer producir al agro. 

Otro ejenplo de esta naturaleza es la creación en 1937, del banco se

mioficial Crédito Hotelero, con objetivos de financiar la construcci6n de 

hoteles y fomentar toda la actividad derivada de la industria del turi~mo, 

tendiente a beneficiar al capital privado. 

Podenos decir que el surgimiento de lá 11amada economía mixta se ob· 

serva en pr&cticamente todos los 6mbitos de la actividad econ6mica, la • 

confluencia de capitales privados al lado de las inversiones del gobierno 

parecfan no tener contradicción, la eficacia con que se producfan hacfa 

pensar en una annoniosa colaboración. No obstante los capitales privados, 

no se circunscribieron únicamente a la actividad conjunta con los captta. 

les manejados por el Estado, sino que se abrieron hacia otros campos in

dependientes y en colaboración con los capitales extranjeros, creando -

agrupaciones entre ambos. 

El repunte de grupos capitalistas nacionales que con anterioridad ya 

habfari iniciado en el terreno de la industria, la banca y el comercio re

cibieron especial atenci6n en esta veintena, sobre todo el Grupo Cuauhté

moc en la producci6n de cerveza y el Grupo del Banco Nacional de M@xico de 

la familia Legorreta, banco que fungió como lfder del ramo a causa de la 

negociación que estableció con los gobernantes, hecho que le valió la con

fianza que depositaron en él tanto los gobiernos como los otros bancos de 

esa época. El Grupo Garza Sada que fundó 1 as Fábri'cas de Monterrey (fAMOSA) 
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en 1929, que iniciara con la producción efe insumos para la industria cerve

cera, después diversific6 sus productos en insumos para otras industrias. 

Estos son ejenplos del auge que presentó el capital privado ante la políti

ca de exensi6n de impuestos de los aobiernos y del apoyo financiero del 

Estado posrevolucionario. 

IV. 2. EL ESTADO Y LA GRAN MASA. 

Desde 1917, ano en que se elabor6 la Constitución Política de los Esta

dos Unidos Mexicanos, se pusieron en ella las bases de lo que serfa el nue

vo Estado Mexicano. Un Estado capitalista, que buscarfa por necesidad la 

alianza con la gran masa como la única fuente de fuerza de trabajo que ha

rfa posible la producci6n en un pafs en reconstrucción. 

Al t~nnino del movimiento annado, época en la que aOn no era posible 

escribir la historia que contemplara la justicia a la gran masa Lebreros 

y ca111pesinos) existían fuertes tensiones entre capitalista y trabajador en 

el ámbito urbano y entre terrateniente y campesino en el ámbito rural. F.ra 

el momento en que al'.in estaba viva la llama de la insurrecci6r1 entre la 

gran masa. Las relaciones de dominación tendrían que reiniciarse bajo 

ciertas modalidades y atinada cautela en virtud de que la revolución im

plicaba ciertos cambios y modificaciones a fin de arribar a "fel l'z" tÉlnni

no el hecho revolucionario. Ante tal si"tuaci6n de evidente delicadeza sur-
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gfa como una neces·idad la armonizaci6n de las contradicciones de las part.~s 

en conflicto. necesidad que se presentaba como tal para los detentadores 

del poder pol ftico. quienes estaban s·iendo acosados por sus intereses y por 

sus conciencias pretendiendo reestablecer el orden que les pennitiera sos

tenerse en el poder. 

Es asf como los gobiernos posrevolucionarios funqieron como intermedia

rios. a ffn de suavizar las contradicciones entre la naciente burguesfa y 

la gran masa y evitar sucesivos enfrentamientos, a la vez que trataron de 

cooptar las demandas reivindicatorias de la gran masa. canalizándolas por 

la vfa de la negociaci6n y la conciliación de clases a ffn de eliminar o 

al menos disminuir los antagontsmos. 

El marco jurfdico en el que se desenvuelven las relaciones capital·tr!_ 

bajo. tiene su base en la Carta Magna de 1917, ia existencia de los artf

culos 123 y 27. dejan bten establecidos los medios que pennitirfan crear 

mecanismos para el control de la gran masa, que incluso pudieran ampliar

se con leyes sucesivas como la Ley Federal del Trabajo, y con instrumentos 

como las Juntas Locales y Federales de Conciliaci6n y Arbitraje creadas -

con el objetivo de regular los conflictos relativos a las re·laciones· pro

pias del capital-trabajo. Y en el caso del car.ipesinado la creación del -

"aparato ejidal ''y la 1egislaci6n para 1a conformacian de las sociedades 

de cr@dito promovidas por los bancos oficiales, por la Comisión ~acional -

Agraria y otros organtS111os simtlares los que aglutinaron a su alrededor -

una serie de actividades que tenfan como eje fundamental el reparto agra

rio. Asf fe'nemos que los bancos oficiales surgidos con el objeto de sumini§_ 
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trar créditos para los ejidatarios, tenfan la consigna de simplificar los 

trámites y requisitos para financiar la producci6n aqrfcola ejidal, sobre -

todo en la época del gobierno de Cárdenas, la Qnica condici6n para que los 

ejidatarios se convirtieran en sujetos de crédito fue que estos confonna

ran sociedades, las cuales eran dirigidas en su orc¡anizaci6n por las auto

ridades agrarias; y los implementos aqrfcol as y la asesorfa técnica sumtni's

tradas por los organismos oficiales como las Cent,..ales de maquinaria. 

El objetivo principal de estos organismos gubernamentales no era el -

lucro, incluso puede decirse que surgieron para operar con números rojos. 

Los efectos de la actividad pr6diga de estos organismos, que incluso pa

saban por alto la solvencia de las sociedades y cooperativas como sujetos 

de cr4!dito ha ~ido la adquisici6n de un compromiso colectivo con el 9obier

no, compromiso que se convierte en una atadura moral, que ante la eventua

lidad que representa un temporal irregular, una inundact6n, una helada, etc., 

fen6menos que dejaban i'mposibilitado al sujeto de credtto para paqar el 

capital, el cual tenfa que ser aplazado año con año, este hecho mantuvo al 

ejidatario sumiso y sin derecho a reclamar más créditos u otros servicios, 

o manifestarse polfticamente, o sublevarse violentamente. 

Las dotaciones ejidales convertidas en un "monopol i'o" gubernamental, pa

trocinadas por los diversos organismos gubernamentales se dieron como una 

respuesta a las frecuentes invasiones agrari'as, sobre todo en aquellos luga ... 

res má's conflictivos como en Yucatiln, Michoaciln, Sonora, etc., confi.gurando 

un método efectivo de control, creando una dependencia y un sentimiento de 
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culpa al no poder pagar sus cr6ditos, los cuales en muchos casos y a través 

de varios años tuvieron que ser condonados, hecho que se tradujo en grati

tud hacia el gobierno y sus instituciones revolucionarias. 

Puede decirse que la Comisión Nacional Agraria y sus antecesores, así 

como los bancos oficiales, los centros de almacenamiento, los seguros agrí

colas, las Juntas Locales de Caminos, las Instituciones de Asistencia So-

cial, etc., conformaron en esa 6poca un aparato de contrci político con 

funciones económicas, donde tuvo participación principalmente la oran masa, 

a sumiendo este aparato caracteres corporativos, que si bien formalmente se 

presentaban como alternativas para una acción positiva y de superación del 

campesinado como tal, la verdad fue que la verticalidad y el paternalismo 

tendieron a incorporar al sector, que por la relación establecida con la • 

"civilización" habfa quedado marginado. 

Especfficamente en la organización campesina se han disttngu'(do dos 

etapas, una pre-oficial y otra oficial. En la primera, hasta antes del sur

gimiento de la CNC, podenos ubicar a organizaciones que agrupan tanto a -

campesinos como a obreros, entre ellos encontramos: la Confederación Nacio .. 

nal Agrarfa (CNAl, cuyos lideres fueron el General Gil dardo Magaña y P.n-

drés Malina Enriquez; la Liga Nacional Campesina (LNC), Ursulo Galvcin; el 

Bloque Obrero Campesino (BOC), de Diego Rivera~y Hernan Laborde y la Confe

deración General del Trabajo {CGT), de Carrillo Puerto y Franci"sco Mujic11 y. 

La segunda etapa, o sea la oficial se ha caracterizado por la creación 

lJ. Cfr. Navarro de Castro, Ma. Esther, "Las Organtzaciones Campesinas Ofi
ciales", en Revista del Centro de Estudios Políticos/UllAM, Vol. IV, No. 15, 
Julfo-septienbre de 1978, p. 103. 



136. 

del Partido Nacional Revolucionario (PNR) y por la separaci6n de la gran -

masa como una estrategia política vertfcal, quedando los obreros por un la

do y los campesinos por otro, como sectores del partido. 

Con objeto de efectuar la movilizaci6n campestna en apoyo al gobierno, 

la segunda etapa se caracteriza principalmente por impulsar la prornoci6n 

de organizaciones campesinas como la CNC, con una estructura vertical, que 

más que reclamar los aspectos sobre justicia c'.Jraria (cuestión c¡ue le sir

vió de msnbrete) se ha desempeñado más bien como una organización populista 

que tiene·.de trasfondo el control de las movilizaciones agrarias, conte

niendo las expresiones que acelerarian la posible conciencia social de es

te sector, por lo que dicho control se ha ejercido básicamente bajo princh 

pi os polfticos. 

En lo que respecta al sector obrero, podemos deci'r que fue objeto de -

menor atención en el sentido de crearle algunos organismos y empresas con 

fines exclusivamente de control polftico, toda vez que ya existfan tnstru

mentos legales reguladores de los conflictos laborales, los cuales ya te

nfan una larga trayectoria en nuestro pafs sobre todo desde que penetraron 

las primeras compañfas extranjeras, y que ocuparon mano de obra asalaria

da creando condiciones de trabajo injustas para este sector. 

Si. bien en esta veintena surgieron algunas empresas·, puede decil'se, que 

ello obedeció principalmente a que extstfa un concenso y una posibil id11d -

que se abrfa de acuerdo al modelo de desarrollo puesto en marcha, donde -

exfstfa la coincidencia tanto por parte del gobierno como del sector obre-
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ro, de que s6lo a partir del progreso en la producci6n y en la organi?.aci6n 

vendrfa el progreso sectorial y social. 

Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que tanto empresas y or

ganismos gubernamentales en combinación o complementaci6n con una "infrae~ 

tructura" legal (articulo 123 y Ley Federal del Trabajo) contemplaran el 

control del movimiento obrero, que aunque con una fuerte influencia teóri

ca del anarcosindicalismo europeo no presentaba grandes problemas para su 

control, en virtud de estar concentrado en centros urbanos principalmente, 

hecho que se prest6 a una mayor incursi6n de agentes "extraí'los" con obje

tivos de desintegrar la cohesi6n y la homogeneidad de este sector. 

Otro !mbito en el que se di6 el control obrero, fue la conformación 

de sindicatos, conjugándose en ellos el control tanto de tipo económico -

como de tipo polftico, presentando desde su creaci6n, una estructura ver

tical dependiente del gobierno en torno a fines populistas de apoyo y concen

so hacia los gobiernos, hecho que les impidió hasta esos momentos lograr 

los objetivos de emancfpaci6n obrera, entendida ésta como la soluci6n de -

los problemas econ6micos para la subsistencia en primer término, y la con

sol idaci6n polftfca de una conciencia de clase en segundo. 

Puede decirse que obreros y campesinos presentan similitudes en cuanto 

a las estrategias adoptadas por el gobierno hacia ellos con fines de control. 

Al respecto, Luis Cabera dice que "los problemas obrero y campesino 

pcrmanecTan sin resolverse ... debido a una cucsti6n más rac'lir.111: 111 libertad 
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coartada por los sindicatos o por el propio Banco Ejidal", considerado por 

11 como una "ncomfonrln y. 

Un aspecto más que habría de considerar, es que la Constituci6n otorga -

al Pres1dente un poder extraordinario, quizá por la influencia del caudilli2_ 

mo prevalesciente en esos momentos en el país, donde el carisma jug6 un pa

pel detenninante en la organizacf6n de los ejércitos revolucionarios y qui

zá tambiEn por la necesidad de un orden paternalista, debido a la influen

cia del porfiriato. El presidencialismo era en este período (1920-1940) un 

elemento fundamental en el poder de decisi6n sobre las acciones de la gran 

masa. 

El poder del Presidente, como autoridad máxima e i'nvesti'do de un carisma 

propio del caudillo, fue confonnando una relaci6n paternal i'sta con la gran 

masa obrero-campesina, aspecto que sent6 las bases para el posterior corpo

rativismo, producto de la conjugaci6n de la labor de .. reconstrucción a tra

vEs de la creaci6n de organismos y enpresas de carácter públtco y de la -

rea1izacf6n de obras como escuelas y 1a creaci6n de instituciones de asfs

tencia social, etc., como formas que a la vez estaban fortaleciendo a1 Esta

do, en la medida de que se iba generando un consenso al inici.ar los hechos 

que se ubican como los logros revoluctonarios. 

El corporativismo que puede ubicarse ya claramente desde el perfodo pr~ 

sidencial de Plutarco E1ias Calles, y que va en ascenso en la medida en -

que se refuerzan y crean "instituciones revolucionarias", es un mecanismo 

~Cfr. Cabrera, Luis, citado en Meyer, Eugenia, op. cit., p. 56. 
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de mediatizaci6n y manipuleo gubernamental, tanto del sindicalismo obrero 

como del campesinado, que si bien hab~an fungido és1Ds como verdaderas -

fuerzas independientes que luchaban por su emancipaci6n y por el reparto 

agrario, sobre todo que contaban con el respaldo que les otorgara la Cons

tituci6n. Asf, en 1918 surgi6 la Confederaci6n RegiÓnal de Obreros de Méxi

co (CROM), desligada pr&cticamente del campesinado y a instancias de una 

organizaci6n horizontal, o sea independiente de la tutela gubernamental, no 

obstante fue bien vista por el gobierno, en la medida que representaba la 

legitimidad estipulada en la Constituci6n, que contemplaba la problem&tica 

de las clases en conflicto. 

En 1921 se cre6 la Confederación General de Trabajadores (Cr,T) de tenden

cia anarcosindicalista, surgida de la Casa del nbrero Mundial y en uni6n -

con los grupos comunistas de influencia adoptada de la reciente Revoluci6n 

Rusa. ~· 

En 1933 se fonn6 la Confederación General de Obreros y Campesinos de Mé

xico (CGOCM), dirigida por Lombardo Toledano y surgida de la escisi6n de 

la CROM, debido al manipuleo oficial en que cay6 esta Qltima, producto del 

creciente fortalecimiento del corporativismo y la pérdida paulatina d~ la 

independencia del sector obrero. 

La CGOCM pretendi6 retomar la problemática de la gran masa obrero-cam

pesina, como un intento que pudiera considerarse de Gltima instancia en 

la organización, ante el auge cada vez mayor del proceso de incorporaci6n 

~· Véase Reyna, José Luis, et. al., "Tres Estudios sobre el Movimiento 
Obrero", El Colegio de México, 1976, pp. 31-32. 
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oficial (a través del Partido Nacional Revolucionario, PNR), producto de 

la "convergencia" de objetivos entre el c¡obierno y la gran masa. 

No obstante la presencia del campesinado persistió aan en la orqaniza

ci6n que sucede a la CGOCM, o sea, la Confederación de Trabajadores de 

México (CTM) fundada en 1936, la que puede considerarse como un primer -

triunfo oficial e inicio fonnal del proceso de. incorporación de la gran -

masa al PNR. Sin enbargo el campesinado no parecía estar completamente in

tegrado a la CTM, ya que predominaba en los principios de ésta la problemá

tica obrera. Es por eso que en el mismo año de su fundaci6n, Lombardo To

ledano convoc6 a un Congreso de unificación campesina a fin de que este or

ganismo se fortaleciera con el grueso del campesinado, hecho con el que no 

estuvo de acuerdo Lázaro Cárdenas, ante la eminente fuerza que cobrarfa la 

uni6n obrero-campesina, cuesti6n que se prevefa pudiera rebasar el control 

gubernamental sobre la gran masa. Por tal motivo debido a las continuas in

vasiones de tierras por campesinos en diferentes partes de la Repdblica, -

que ante una supuesta flexibilidad de régimen cardeni'sta pretendieron hacer

se justicia por su propia mano, hecho que ui6 como resultado la represión 

a los encabezadores de esos movimientos como una medida de emer!Jenci.a gu

bernamental, evitando con ello que fuera rebasado el rl!gimen cardenista y 

canalizando esas inquietudes a tral1es de una pol itica acorde a los lineami'en. 

tos de la paz social. Es asf como Lázaro Cárdenas patrocinó las Ligas y -

Uniones Campesinas de carácter oficial impulsadas por el PNR; estas Ligas 

y Uniones Campesinas fueron lidereadas por el gobierno en la medida en que 

éste implernent6 un acelerado reparto agrario, hecho que pennitió por un la

do, dar salida a la gran presión campesina que se originó con 1as tomas de 

tierras por la fuerza, y por otra parte, fue un mecantsmo de control pal f~ 
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t1co estatal que cerró las puertas a cualquier otra organización que prete!!. 

diera organizarlos de manera indepe;1diente. 

Todas estas medidas gubernamentales cristalizaron hacia 1938 en el pro

yecto oficial de organización campesina, que seria la Confederación Nacio

nal Campesina {CNC}, cuyo primer Secretario General fue Graciano Sánchez, 

hasta entonces lfder de la Confederación Campesina Mexicana (CCM), quedan

do de esta manera la gran masa aglutinada en organizaciones separadas, sie.!!. 

do esto otro gran triunfo del corporativismo oficial, hecho que revistió 

al Estado de un matiz de "justicia social", con lo que la gran masa entró 

en el proceso de la pérdida de su autonomfa. 

IV. 3. BENEFICIOS SOCIALES POSREVOLUCIONARIOS. 

Para evaluar los beneficos que aportaron las empresas y organismos crea

dos por el Estado Mexicano entre 1920-1940, estamos considerando la rela

ción directa e indirecta, que tuvieron éstos, respecto de las actividades 

de los diversos sectores que confonnaron la sociedad mexi'cana en esa época. 

En lo que ··respecta al sector campesino, se observa en primer orden el 

reparto agrario, que revistió una particular importancia en el peri'odo co

rrespondiente a los gobiernos del Grupo Sonora caracterizándose por un con

servadurismo en los aspectos cuantitativo y cualitativo, al suminis~arse 
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la tierra a través de un proceso lento y sobre todo por ser tierras con un 

potencial restrfngido en cuanto a la posibilidad de explotarse intensamente 

en la agricultura, debido a la calidad de éstas y a la falta de ayuda ofi

cial para hacerlas producir, tales como irrigación, asesorfa técnica e ins

tr1111entos de trabajo más modernos que los tradicionales. 

Si bien la tierra se enpezó a repartir, no fue ello una respuesta revo

lucionaria acorde a los principios de justicia social a este sector tradi

cionalmente desfavorecido, sin embargo fue un hecho que se inici6, una 

nueva fonna en la tenencia de la tierra, no obstante ello respondi'6 más a 

una necesidad aaninistrativa en los sentidos económico y polftico que des

de ese momento estaba abriendo una posibilidad para fincar la legitimidad 

de los sucesivos gobiernos posrevolucionarios, al tener éstos tierra que 

repartir. 

El reparto agrario adquirt6 mayor relevancia en el cardenismo, régimen 

que super6 en mucho el área territorial repartida en forma de ejidos que 

se efectuara en el perfodo de los gobiernos de Trupo Sonora, también se -

reorient6 la polftica de créditos e irrigaci6n, por lo que se puede pensar 

que fue entonces cuando se observara un beneficio haci'a este sector, enten

dido el beneficto como medida que coadyuvarfa a fortalecer el proyecto de 

desarrollo que estaba impulsando el Estado. 

Por otra parte, las obras de riego que se iniciaron sobre toda en el p~ 

rfodo de los gobiernos del Grupo Sonora, en la medi'da en que entraban en 

funcionamiento, se alejaban de los prop6sitos expresados en el discurso ro-
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lftico que les diera origen. Lo mismo puede decirse de las instituciones 

bancarias. creadas con objetivos de ayuda a los ejidatarios reci~n dotados. 

La ubicación geogr4fica. tanto de las obras de riego como de las insti

tuciones bancarias. nos inducen a pensar que el gobierno pretendió sólo la 

emulación de beneficiar al ejidatario, y realmente lo que persegufa era 

crear una clase media campesina que tuviera mayor iniciativa, ambiciones, -

experiencia y recursos diversos. la cual servir1a de ejemplo a los ejidata

rfos. 

Es stgnificatfvo. como durante los gobiernos del Grupo Sonora, las gran

des obras de riego se construyen sobre todo en el norte y centro del pafs, 

obras que ademh de ser elitistas, en el sentido de beneficiar a los grandes 

propfetartos de las mejores tierras laborables hasta entonces en el pafs, -

donde el costo por hect4rea regada era menor, no as~ las obras de riego pa

ra los ejidatarios. cuyas tierras incluso estaban mal ubicadas respecto 

de las zonas acufferas fluviales. 

C~be mencionar, que las primeras obras de irrigación se localizaban en 

los Estados fronterizos del norte. como Sonora, Chihuahua y Coahuila. sobre 

todo eran obras compartidas entre los dos pafses para un mutuo aprovecha

miento. 

Otras obras se construyeron en Sinaloa • Guanajuato, Hi"dalgo y otros Es

tados del centro de la RepObl ica, atendiendo no a un lieneftcf·o de 1 os ej i

datarios. que habiendo recibido tierra estaban desamparados en cuanto a ~ 



1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

HECTAREAS REGADAS POP OBRAS HIORAULICAS 
CONSTRUIDAS DE 1929-1934. 

PUENTR: Orivtt Alba, Adolfo. "r.n Irriaacflfn en Mfxf.cn", 
Ed. Grijalbo, ~ico, 1970. 

DOTACIONES AGRARIAS POR REGIMENES. 

PRESIDENTES PERIODOS MILES DE HAS. 

VENUSTIANO CARRANZA 1915-1920 132 
ADOLFO DE LA HUERTA MAY/NOV. 1920 34 
ALVARO OBREGON 1920-1924 971 
PLUTARCO ELIAS CALLES 1924-1928 3,088 
EMILIO PORTES GIL 1928-1930 1,162 
PASCUAL ORTIZ RUBIO 1930-1932 1,469 
ABELARDO RODRIGUEZ 1932-1934 799 
LAZARO CARDENAS 1934-1940 17,890 

TOTAL 2S,S4S 

CUADRO No. 3 .• 

HFCTllPEAS. 

S,700 

12,400 

17,000 

20,800 

7S~SOO 

18,600 

CUADRO No. 4 • 

f'!'IP.CENTAJE 

0,3 
0.1 
2.0 
6,4 
2,4 
3,0 
1.7 

37.1 

53,0 

FUENTE: Ianni, Octavio, "El Estado Capitalista en la Epoca de 
Clirdenaa", Ed. Era, (Serie Popular No. 54), México, 1977. 
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irrigaci6n y créditos. Las protestas de los ejidatarios de estos Estados -

amenazaban con estallar en nuevos disturbios, siendo ello Pl motivo que 

movi6 a los gobiernos de la época a construir obras de riego para ellos, -

sacrificando el costo de la obra por hectárea reqada. 

No obstante todo lo anterior, las iniciativas de los gobiernos del -

Grupo Sonora son importantes, en cuanto que se crearon empresas y organis

mos como la Cornisf6n Nacional de Irrigaci6n en 1925 .Y el Banco Nacional de 

Crédito Agrfcola en 1926, que aunque iniciaron su pr§ctica desviando sus 

objetivos declarados inicialmente, serian la base en cuanto a iniciativas 

gubernamentales que se incrementarían en el período cardenista, reorientan

do los objetivos institucionales. 

En sfntesis podenos decir, que todos los organismos y empresas estata

les que contribuyeron al desarrollo rural estaban enfocados a activar los 

capitales existentes, y a crear nuevos en la medida de lo posible, donde 

el campesinado era tomado en cuenta al menos en tres formas: 

a). Como fuerza de trabajo que contribuyera a acrecentar los ca~itales 

privados. 

b). Como un contingente, que poco a poco ser1a cooptado por el moder~ 

nfsmo con posibilidades de crear capitales propios. 

c). Como conUngente, que habría que mani'atar pal tttca y econ6mi'camente 

a ffn de tranquilizar al pafs. 

En cuanto al sector obrero, podemos decir que las empresas y organi~-
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mos gubernamentales aportaron beneficios muy modestos a este 5ector de ma

nera directa, ·como pueden ser las fuentes de trabajo constituidas por las 

fibrfcas de TNT, de Acido SulfQrfco, de muebles y acabados de madera (Cha

pas y Triplay, s. A.), asf como en la producci6n de papel (PIPSA) o bien 

los Talleres Gr&ficos de la Nacf6n. Fuera de esto, los beneficios s61o se 

dan de una manera colateral, en el sentido de que toda la infraestructura 

para la produccf6n creada en ese perfodo contribuy6 de manera significati

va a fomentar la industria privada en el pafs. Sobre todo en el perfodo 

cardenista, abriendo fuentes de empleo para los obreros, quienes se encon

traban en una lucha por su emancipaci6n a través de la actividad sindical, 

la cual fue poco a poco cayendo en una alianza con el Estado. 

Puede decirse que los beneficios en este reng16n consistieron en impulsar 

la industrializaci6n del pafs, fomentando con ello el crecimiento de la 

clase trabajadora en la industria. la que retomando su tradición combativa 

desde antes de la revolución reactiv&ndose en el sentido de las relaciones 

patr6n-trabajador. como formas opuestas pero complementarias para el proce

so productivo en el sistema capitalista regtdo por el Estado. 

Otro aspecto importante en el que cristalizaron 1 os lieneffci'os de 1 as 

empresas y organismos gubernamentales, lo constituyó la burocracia nacio

nal. En este reng16n puede afirmarse que entre 1920-1940 se empezó a incre

mentar el aparato de Estado a través del crecimiento de la burocracia polf

tica. Puede decirse que el 91% de las instituciones gubernamentales crea

das en el perfodo en cuesti6n tenfan funciones 100% burocráticas. Fue ello 

el inicio de la expansi6n de la adrninistractón pQblica en México. 
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Despufs de los beneficios que obtuviera la iniciativa privada nacional -

y extranjera con estas iniciativas gubernamentales, puede considerarse que 

la burocracia, fue la creaci6n m4s importante que benefici6 directamente al 

Estado y colateralmente a los dem4s sectores productivos de la sociedad me

xicana, establecifndose con la burocracia un mecanismo ampliado en previ

sf6n del crecimiento econ6mico que se avecinaba, asegurando medtanamente con 

ello una forma de control estatal de los diVersos sectores sociales. 

Con lo expuesto anteriormente, es evidente que los lleneftctos sociales 

prodw:to de las empresas y organismos creados por el Estado, estaban en fun

c16n del proyecto de desarrollo capitalista, y que iban dirigidos a impul

sar a los sectores con potencial e iniciativas econ&ntcas que estuvieran en 

d1sposic16n de aprovechar lo creado por el Estado. Por lo que puede decir• 

se, que tanto el Estado como la iniciativa privada nacional y extranjera, 

tuvieron a su dtsposfcf6n a la fuerza de trabajo de la gran masa nacional, -

y la fueron moldeando paulatinamente a medida que avanzaba el proceso de -

"justicia social", donde el Estado se sobrepuso a todos los sectores socia

les. 



CONCLUSIONES. 

El campesinado mextcano en el perfodo en cuesti6n, fue visto como un -

obst4culo para echar a andar el proyecto de modernizacian de la econoir.1'a 

nacional, ello es observable sobre todo durante los gobfernos del Grupo -

Sonora, pues las pranisas fundamentales de la inconfonnidad campesina, es

taban stendo dejadas de lado como planteami·entos importantes para los td~cS 

logos del nuevo Estado Mextcano. Y que st bien en algunas ocasiones fueron 

tomados en cuenta, era en funci6n de coyunturas diffci'les para la reivin· 

d1caci6n de la legitilntdad del Estado. 

Qu1z4 la excepci6n en cuanto a la modalidad del tra·to al campesinado, 

lo constftuy6 el r~fmen cardenfsta, pues en este perfodo invitcS al cam

pesino a la "fiesta" con el objeto de que aprendiera a comer con cubter• 

tos, pero que deber1a trabajar también con otra modalidad para ganarse el 

banquete, o sea trabajar bajo organizaciones impuestas verttcalmente. 

En lo que respecta al sector obrero, éste a1 encontrarse.concentrado 

en los centros ur6anos principalmente en la Ciudad de Ml!x;·co, representa• 

ba un poder de movflizacf6n y apoyo a las i'niciativas gubernamentales. 

Sfn embargo el control necesarto que juzg6 el Estado hacia este sector, 

mh bien lo constftuy6 el cuerpo de leyes que en materi·a laboral prote .. 

g1'an al obrero en su relaci'6n con el capital. Las empresas y organiSlllos que 

·enipleaban obreros representaban más bien la "justicia" que delier'l'a ext.-

gfr el trabajado!' ante la iniciativa privada, stendo este elenento de jus .. 

tfc1a hacia el obrero el que marcarfa la pauta que en lo sucesivo deftni'-. 
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r fa la "fonna fdeal de explotación capital fsta", hecho que coadyuvarfa a -

establecer la alianza de este sector con el Estado. 

El sector prtvado, en relact6n con la activtdad desplegada por las empre

sas y organismos gubernmnentales ha presentado un mayor poder de negocta

cf6n ante el Estado, en vtrtud de ser el sector directamente beneficiado, -

aunque inicialmente se vf6 subordinado a a1, ya que era el que estaba mar

cando las pautas a seguir, no obstante a medida que ha evolucionado y creci

do el ststema emergió despu€s del movtmtento annado, se ha ido desligando 

de la tutela impuesta por aste. 

Stn embargo, el sector prtvado no habta alcanzado aan su completa auto .. 

nornfa hacia 1940, por lo que su poder de negoci'aci6n todavfa era liínftado, 

lo que no le pennttfa ejercer grandes presiones hacia el Estado, a causa -

del efecto producto de la correlact6n de fuerzas estiblectda por los inte .. 

reses diversos de los restantes sectores sociales. Dfcfta corre1act6n, ha 

sido manejada y regulada por el Estado, como una expresitln del pacto so ... 

cial posrevoluctonario. 

Por lo anterior podemos dec'l:r, que las empresas y los organismos cl"eados 

por el Estado tanto en el perfodo del Grupo Sonora, como en e1 cardentsmo 

respondieron al menos a las siguientes necesidades del Estado. 

- Si.mular en ta medida de tas posibH tdades econ6mfeas del nl!evo Estado y 

con la mayor original fdad plausible la justtci:a soctal al sector campestno, 

que fuera el m4s ampttaniente sacrfftcado en la revotucfdn annada y el que 
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con mayor persistencia presionaba a los gobiernos posrevolucfonarios. 

_ Iniciar la actividad productiva posrevolucionaria ante la imposibilidad 

o lentftud que observaba el sector privado, que aan no lograba recuperarse 

nf crecer considerablemente. 

_ Crear una infraestructura necesaria para la posterior actividad econ6mi

ca moderna, que pudiera ser aprovechada por la infciativa privada nacional, 

por la extranjera o bien por el mismo Estado. 

- Fungir como mecanismo de control, tanto de la gran.masa obrero-campesina 

como de la misma infciativa privada nacional. 

- Iniciar la expansf6n del aparato gubernamental como una medida necesa

ria, ante la "ineapacidad~de ·resolver los problemas de los diversos sec

tores sociales, creando un cuerpo burocr!tfco imponente que sirvfera de 

escudo para recibir los golpes del reclamo de justicia social, a la vez que 

en el escudo se fnscribfa la leyenda de la grandiosidad de la Revoluci6n 

Mexicana. 

_ Fungir Cl:llllO mecanismos de concenso ante los sectores sociales a los que 

beneficiaban· aan colate-ralm'ente. 

~Subsidiar a la iniciativa privada en sus principales costos de operaci6n. 

- Preparar y capacita_r mano de obra. que pudiera ser uttlizada por la fni-
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cf1tfv1 privada nacional y extranjera. 

~Acostianbrar al trabajador para que por primera vez. evaluara la posibi

lidad y la legitimidad de la explotación que de él se estaba haciendo en -

el sistema implementado. 

~Combinar por primera vez en este periodo, 1a actividad econ6mica y po

lftica sacrificando nonnalmente la primera en aras de la segunda a ffn de 

adquirfr dornf~io y hegemonfa en ambos campos. 

~Representar al gobierno y aglutinar en torno a los sectores o facciones 

de sector, iniciando la actividad corporativa. 

~Coadyuvar al fortalecimiento de la iniciativa privada nacional. abrten

do el camino a seguir y brindarle la ayuda necesaria para su crecimiento. 
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