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1 K T R o D u c c 1 o K 

La Sociedad Capitalista se caracteri:a por la separaci6n de 

lo p6blico y lo privado, relativo al campo de la Sociedad y 

del Estado. Tal separaci6n proviene del desarrollo de las 

relaciones sociales que articulan los individuos en el pro

ceso de producci6n de mercancías, como propietarios de capi 

tal, mSquinas, herramientas y estructura productiva, o bien, 

como propietarios de su fuerza de trabajo. 

De las relaciones ccon6micas, se gesta el marco jurídico -

que regula y sanciona la convivencia de los individuos, en 

la medida en que los antagonismos entre los poseedores de -

los medios de producci6n y la fuer:a de trabajo, se polari

za a tal grado, que hace necesaria la presencia cada vez ma 

yor, de una organizaci6n que garantice la permanencia de 

las relaciones de producci6n que se han g~nerado. Tal res

ponsabilidad es la que asume el Estado Capitalista. 

La separaci6n del Estado y la Sociedad, se aborda en el pr~ 

sente trabajo, como base del análisis de los fen6menos del 

desarrollo del capitalismo en el Mfxico del siglo XIX. De 

ah! se desprende el papel que la Administraci6n PÓblica 

realiza como mediadora y como elemento fundamental en la re 

producci6n del modo de producci6n capitalista. 
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De esa forma, una ve: que se determinan los elementos te6-

ricos que explican tanto el desarrollo socio-econ6mico del 

capitalismo como sus repercusiones pollticas, se analiza 

el caso particular de nuestro pals a partir de 1824, no -

sin antes citar antecedentes hist6ricos que determinan el 

avance del capitalismo en la estructura ccon6mica. 

El cuerpo del trabajo se integra por la explicaci6n y an6-

lisis de la presencia de los elementos te6ricos que com--

prucban la presencia de fen6menos ~-como la centrnliza--

ci6n administrativa, la lucha de los poderes Ejecutivo y -

el Legislati\'O, -- del desarrollo dl'l capitalismo, que -

culminan con el fortalecimiento del Poder Ejecutivo, titu-

lar de l~ A~~inistr~ci6n r6blica. 

La separaci6n del Estado y la Sociedad es producto de las 

transformaciones econ6micas y el objetivo <le este trabajo 

es su presencia en la cxplicaci6n del desarrollo de los -

problemas del rcgimcn politice mexicano durante el siglo 

XIX, en particular de 1824 ·a 1861 

Con base en el marco conceptual que explica los orígenes -

de la disociaci6n del Estado y la Sociedad, sus causas y -

consecuencias, se analizan fcn6menos conexos que explican 

el desarr·~:o socio polltico de nuestro pals durante el -

período antes senalado. 
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De esta manera el reacomodo de fuer:as en el M6xico del si

glo XIX, lejos de ser una llana guerra de liberales y con-

servadorcs, se explica a partir de las transformaciones ce~ 

nómicas de la Sociedad, que repercuten tanto en la conform~ 

ci6n de los grupos sociales con sus respectivos proyectos -

politices y económicos, como en la gcncraci6n de fenómenos 

que inciden en la estructura juridica y la organi:aci6n es

tatal. 

El capitulo I, referido al Estado y la Sociedad, estudia el 

origen de su disociación y la presencia de la autonom[a rc

lativ3 del Estado, factor indispensable para regular las r! 

lacioncs de los individuos de la Sociedad Civil. 

El Estado Capitalista reconoce a los individuos como igua-

les, sin considerar las diferencias respecto al papel que 

cada uno juega en el proceso proJuctivo y como integrante -

de una clase social. De tal reconocimiento, surge por un -

lado la vida genlrica que lleva el individuo en el Estado, 

y la vida privada en la Sociedad; 6sta Gltima integrada de 

valores e instituciones sustentadas juridicamcnte como la -

familia, trabajo y propiedad, y legitimadas en la Constit~ 

ci6n. 

Al ser el Estado la institución que atenpera los conflic-

tos sociales, entra en contacto con la Sociedad a travls -



de la Administraci6n Pública, quien satisface las necesidades 

de los particulares en materia de servicios asistenciales, de 

impartici6n de justicia y promoción econ6mica. Todo ello para 

proteger el "interés general". 

De la complejidad de las actividaJes y relaciones de los part.!_ 

culares, surge el desarrollo y diferencinci6n de la administr~ 

ción pública, para reproducir las condiciones materiales de -

existencia, que hacen a los hombres agruparse de acuerdo a sus 

necesidades y similitudes de vida bajo un interEs comGn, de -

clase. 

La Administración Pública como la <lelcraci6n del Estado en -

la Sociedad, cumple pués, el objetivo de mitigar los conflic-

tos que en ella se presentan, mediante la ejecución de sus ac

tividades, que abarcan desde la satisfacción de necesidades sg 

ciales, (salubridad, servicios asistenciales) hasta In promo-

ción del desarrollo del capital. 

Sin embargo, las funciones desarrolladas por la administración 

pública, se incrementan, se espccializan_y se perfeccionan de -

acuerdo con el desarrollo del Capitalismo experimentado por la 

sociedad. 

De tal desarrollo, se desprende la Centralización Administrnt! 

va del Ejecutivo, quien domina y dirige a la Sociedad para re-

IV 



producir las condiciones de vida de los individuos agrup~ 

dos en las clases sociales. 

Por otra parte, producto del avance del capitalismo en la -

estructura económica de la sociedad, surge el fortalecimie~ 

to de su centro de cxpresi6n polltica: el Congreso. 

Es en el Congreso en donde se representan los m5s amplios 

y variados intereses¡¡ tr:>ves <k partidos roliticos. Es también, 

el simbolo de la democracia burguesa, producto de sus revo

luciones y la institu~ión en la que cobran vida sus intere

ses politices. 

Es el Concreso el órgano <le expresión de los individuos -

agrupados en clases y la oposici6n del Ejecutivo; son am

bos poderes la representación de dos mundos distintos: el -

Estado y la Sociedad. 

De esta diferenciación surge la rivalidad de los poderes --

Ejecutivo y Legislativo. El primero responsable de la re--

producción de la Sociedad y fortalecido ante la impotencia 

del segundo, en donde los m5s.variados intereses fracciona

lcs, le impiden representar un interés homogéneo, propio -

de un "interés general" 

Sin embargo, al fortalecimento del Estado y de su autonomla 

V 
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relativa para gobernar a la Sociedad, le anteceden el for

talecimiento y omnipotencia del Congreso, surgido de las -

ideas de igualdad y libertad, estandartes de las rcvolucio 

nes hurg11esns. 

A partir Je In cxposici6n de esta conceptualizaci6n, se in 

terprcta el desarrollo de la sociedad mexicana a partir de 

1824. Ya en el capítulo 1 I, se establecen los elementos 

que explican la composici6n de las estructuras socio- econ~~ 

cas anteriores al movimiento de independencia. 

El papel de las instituciones religiosas, las característ! 

cas de una economía agrfcoln y medios de producci6n no de-

sarrollndos, son clí•mcnto~ qu<" ca?~actcri:.:?n c~tt-i t.:tapn 

del capitalis~o mexicano. 

No es de extraftarse que una ve~ que se ha consumado la in

dependencia, la descapitali:aci6n y el ascenso del ej6rci

to al poder frenen el proceso de circulaci6n de mercancías. 

Asimismo le aparici6n de las nuevas ideas de libertad e -

igualdad se contraponen a aquellas sobre las que la Socie

dad ha estado sometida por siglos, orginan<lo que los as-

pectos más radicales de la revoluci6n de independencia quE_ 

den postergados a tiempos en los que sea propicio desarro

llar abiertamente el capital, toda vez que rczabios preca-
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pitalistas rique:a ociosa, privilegios eclesi6sticos y -

militares, peonaje acacillado, cte. - van siendo desplaza

dos de la estructura econ6mica. 

Es conveniente tambi6n determinar el papel que juega el mer 

cado internacional por los afios cincuentas del siglo pasado, 

en la integraci6n de las estructuras econ6micas del país. 

De la influencia internacional se desprenden políticas gu-

bernamentales de promoci6n del capital a trav6s de infraes

tructura, que van rompiendo la regionali:aci6n comercial, 

para hacer un mercado nacional integral con una mayor flui

de: de materias primas de exportaci6n. 

Se inicia la ruptura <lcl ciclo pro<lucci6n - consumo, para 

abrir la de producci6n ~ exportací6n, acompañado de una -

mayor acumulaci6n de capital e inversi6n que van activando 

el mcrcaJo interno. 

De esta manera, la lucha en contra de la propiedad territ~ 

ríal eclesi6stica va de lo econ6mico a lo ideol6gico y po-

1 Ítico, encabezada por el primer grupo politíco- civil de 

liberales. 

En el capítulo 111 se analizan algunos elementos con los -

que se pudiese afirmar que el proceso de disociaci6n del 

Estado y la Sociedad continua avanzando con característi-

cas particulares de nuestro país. 
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Asímismo, a partir de 1824 se hace partícipe a todos los 

individuos de la soheranía del país y continua la descom-

posici6n de la fusi6n de la gran propiedad territorial con 

el poder político de dominaci6n. 

Si bien el Estado surgido de la guerra de independencia -

arrastra remanentes socio-ccon6micos de la colonia (clero, 

terratenientes, milicia arraigada políticamente, etc.). 

Tarnbi6n con 61 surgen grupos sociales integrados por comer 

ciantcs, abogados y letrados con proyectos políticos y ec~ 

n6~icos que se les ant~roncn y que cristalizan con la Re-

forma su proyecto liberal. 

De esta rnnncr~ van surgiendo lo~ elementos característicos 

del desarrollo c:ipitnlista en nuestro pafs como el fortale

cimiento del Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo, t~ 

da vez que el conflicto entre ellos se agudiza, producto -

de las contradicciones generadas en el seno de la Sociedad. 

El conflicto del Poder Ejecutivo con el Legislativo, se -

realiza bajo el auspicio de constituciones que jud'.dicamc!l 

te otorgan al Congreso un poder omnipotente para vigilar y 

patici;:iar ucntro de las actividades de At.lministraci6n. Esta l~ 

cha política tiene gran influencia en el llamado período -

de la anarquía sobre ln cual se establecen las bases de la 



dictadura soberana del Poder Ejecutivo ejercido por Ju~rez 

en los años cincuentas del siglo XIX. 

Asimismo, en este capítulo se explica el desarrollo cuali

tativo y cuantitativo que experimenta la Administraci6n P6 

blica desde 1824 hasta 1843, producto del fortalecimiento 

del Estado ante la Sociedad, que es la demostraci6n de ma-

yor actuaci6n y vigilancia hacia las actividades de los -

part:iculares. 

El capitulo IV anali:a el fortalecimiento del Estado fren

te a la Sociedad, producto de la necesidad hist6rica del -

capitalismo de establecer una organi:aci6n social, basada 

en nuevas estructuras políticas y sustentadas tanto en la 

igualdad de los individuos como en la libertad de pensamie!! 

to y culto. 

Es al final dc los nños cincucntas y sesentas dcl siglo p~ 

sndo, cuando el Ejecutivo consigue ejercer un poder amplio 

pa~a actuar en la Sociedad y culminar el proceso hist6rico 

de reestructuraci6n dc las bases econ6micas mediante el -

aceleramiento del proceso de acumulaci6n de capital. 

Asimismo en esta ctapa es cuando el Ejecutivo actua de ma

nera vigorosa y progresista en la Sociedad y la Adminis--

IX 
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traci6n P6blica incrementa el n6mcro de Organismos y Secre

tarías del Estado para promover el proyecto económico libe

ral, sustentado en la circulaci6n de la gran propiedad te-

rritorial y suspensi6n de las trabas al comercio, dejando -

6nicamentc al Estado la promoci6n, a trfivcs de su particip~ 

ci6n en la construcción de infrestructura como caminos, ca

rreteras y puentes. 

Por ultimo en el apartado denominado Recapitulaci6n se ana

liza el proceso de la Ccntrali:aci6n Administrativa de nucs 

tro pals, elemento bfisico para comprender nuestra realidad 

hist6rica y entender el motivo del fortalecimiento del po-

der Ejecutivo, piedra angular de nuestro sistema político. 

Una ve: determinada la estructura de este trabajo, es conve 

niente hacer una serie de aclaraciones para una mejor com-

prcnsión del mismo. 

Si bien el capítulo I representa el apartado teórico gene-

ral y los capítulos 11, 111, IV y V el análisis de los aco_!! 

tecimicntos históricos de nuestro país, no se busca reali-

zar una traslación simple y mecánica de la universalidad de 

los conceptos y categorías del primer apartado a la reali-

dad mexicana. 
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Por el contrario, se intenta comprobar que nuestro país Pª! 

ticipa de estos fen6menos socio-políticos producto de la -

presencia de las relaciones capitalistas de producci6n, sin 

olvidar que su desarrollo particular le otorga característi 

cas propias. 

Esto implica que diversas categorías del apartado te6rico, 

dentro del análi~is del desarrollo social mexicano, no apa

re:can con la caval concepci6n o significado clásico. Sin 

embargo su importancia en el proceso historia del desarro-

llo econ6nico r su rep,·rcusi6n e11 el régimen político mexi

cano durante el siglo XV J J 1, se hace· presente durante 1 a ex 

posici6n de los capítulos 11, 111, IV y V. 

Asimismo, es conveniente determinar que el desarrollo so-

cial es complejo para enmarcarlo en cierta etapa cron61ogi

ca, sin embargo iniciar el anlí!isis a partir de 1824, se el~ 

be a que en este afio se establece el marco jurídico que da 

vida a la primera administraci6n en manos del Poder Ejecut! 

voy 1861 por ser para algunos estudiosos de la historia de 

México, (Reres Hcr61es y Emilio Rnbasa entre otros) el afio 

de plenitud del desarrollo del liberalismo Mexicano. 

En esta etapa aparecen claramente los fcn6mcnos de Ja cen-

trali zaci6n administrativa que mediante el análisis, reali-
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zado en este trabajo, nos ayudan a comprender y explicar el 

desarrollo hist6rico de nuestro pafs y particularmente de -

la Administraci6n Póblica Federal Mexicana. 



CAPITULO 1 . - EL ESTADO Y LA SOCIEDAD 



CAPITULO I. EL ESTADO Y LA SOCIEDi\D. 

1. l. LA DIFERE~CIACIOS DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD. 

La diferenciaci6n de la Sociedad y el Estado, es la expr~ 

si6n del desarrollo de las relaciones capitalistas de produc

ci6n y de las contradicciones que generan entre los hombres -

en la Sociedad. 

La diferenciaci6n del Estado y la Sociedad Civil, corres-

pande a una transformación de la producci6n material que rea

li :an los individuos particulares, de tul manera, que esta d! 

sociaci6n se manifiesta en un proceso hist6rico mediante el -

cual, los cambios de las rcla~ioncs econ6micas entre los ind! 

viduos, inciden en la organi:aci6n politica, juridica e ideo-

lógica de la Sociedad. ( 1 ) 

(1) "En lq. producción social de su vida, los hombres contraen 
determinadas relaciones necesarias e independientes a su 
voluntad, relaciones de producción, que corresponden a una 
determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas 
materiales. El conjunto de estas relaciones de producci6n 
forma la estructura económica de la Sociedad, la base -
real sobre la que se levanta la superestructura jurídica 
y política y a la que corresponden determinadas formas -
de conciencia social". Marx Carlos, Pr6logo de la contr! 
buci6n a la crítica de la Economia Politica" en obras es
cogidas en dos tomos, Editorial Progreso, Mosca 1966.p.348. 
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Los cambios en las formas de producci6n de los bienes 

materiales al transformar las relaciones sociales y diferen-

ciar a los individuos, llevan a la Sociedad a un campo de -

contradicci6n y luchas que ponen en peligro su existencia. 

El Estado entonces, se erige como la organi:aci6n política 

encargada de amortiguar las relaciones entre los individuos 

y reproduce a la SocicJad bajo sus mismas contradicciones. 

La separaci6n del Estado y lo Sociedad Civil(Z) se -

realiza cuando las relaciones capitalistas de producci6n, -

aparecen dentro del plano ccon6mico y político de la Socie-

dad. Sin embargo tal difcrenciaci6n, se establece a pesar 

de la coexistencia con fo1llias Je proJucci6n prccopitnlistas 

y opuestas a su desarrollo, a las que diluye en la medida 

que avanza la circulac16n de las mercancías y el intercam--

bio mercantil. 

La escisi6n del Estado y la Sociedad, implica un -

proceso de transformaciones en la producci6n material, que 

trasciende la organizaci6n política e idcol6gica de los in 

dividiuos, tr4s conflictos de la conciencia social, por la 

(Z) ''La Sociedad Civil, es el seno en que se desenvuelve 
(el) individuo y los intereses que, como intereses -
particulares, le son inhe:entes; el Estado por.su pu~ 
te, desprendido de la Sociedad, asume las funciones -
generales, públicas, opuestas n las nctivida<les parti 
cularcs por los individuos de la Sociedad Civil'. 



existencia de formas de producci6n y relaciones sociales a~ 

teriores a la aparici6n de relaciones propiamente capitali~ 

tas. 

La coexistencia de arraigadas relaciones socioecon6mi-. 

cas con nuevas formas de explotaci6n, se traduce en perío-

dos hist6ricos en los que la existencia del capitalismo, no 

encuentra su manifestaci6n política en un Estado aut6nomo -

de los intereses particulares, debido a que las relaciones 

burguesas, no son las predominantes en la Sociedad. Por el 

contrario, el predominio de relaciones capitalistas en el -

6mbito de lo civil, encuentra su exprcsi6n m6s acabada en -

la existencia de un Estado relativamente aut6nomo frente a 

las contradicciones e intereses generados en la sociednd.(3) 

La autonom~a implica el fortalecimiento del Estado frente a 

la Sociedad, manifestado en el incremento cualitativo y 

cuantitativo de las actividades pGblicas, con las cuales el 

Estado regula las relaciones sociales. 

(3) 

Guerrero Ornar, La Administraci6n PGblica del Estado Ca 
Eitalista. Instituto Nacional de A<lm1n1strac16n Pfibl1-
ca, Mcx1co 1970, p. 79. 

"De éste modo la burguesía, si bien era beneficiada -
con la acumulaci6n de capital, no era la que dctermin~ 
ba la reglamentaci6n de tal proceso, porque al no os-
tentar el manejo del poder político, era el Estado ab
soluto el que elaboraba y ejecutaba la legislaci6n ce~ 
n6mica" Uvalle Ricardo, El Gobierno en Acci6n, Fondo -
de Cultura Econ6mica.- Mcx1co 1984, p. 122. 
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El Estado aut6norno surge por tanto, de la necesidad -

de garantizar la supervivencia de las relaciones capitalis

tas, de frenar antagonismos y las diferencias que se gene-

ran entre los individuos de la Sociedad Civil.C 4 l 

La separaci6n del Estado y la Sociedad es producto --

del desarrollo capitalista y encuentra su fundamento, sign! 

ficado y esencia en la vigencia del intercambio mercantil 

y de la propiedad privada. Es decir, es la propiedad priv~ 

da de los individuos de la Sociedad Civil la que desata las 

diferencias entre los hombres y la que genera las contradiE 

cienes de la Sociedad Civil, las cuales transforman a las -

clases políticas en clases sociales y es la que condiciona 

la posici6n de los individuos en el proceso de producci6n -

econ6mica y social.CS) 

De las contradicciones de la Sociedad Civil, surge el 

Estado como organi:aci6n en la cual no existen las diferen

cias reales de los individuos particulares de la Sociedad -

(4) 

(5) 

"Estado y Sociedad, son élites diferentes en la medida 
en que fsta distinci6n implica autonomía entre ambos; 
autonomía relativa que se manifiesta en la existencia 
del Estado como producto de las contradicciones ••• que 
la Sociedad ha sido incapaz de superar" Ornar Guerrero 
Op • C i t • p • 7 9 • 

"Mediante un proceso de la historia, las clases politi 
cas han sido transformadas en clases sociales, de modo 
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Civil. Es el Estado, quien eleva a un plano formal, las d~ 

sigualdades sociales y las transforma en una igualdad abs

tracta, encubriendo la vida real de los individuos en la So 

ciedad Civi1.C 6 l De tal manera, que las diferencias de la 

vida privada, quedan resguardadas en el mundo formal del Es 

tado. 

La distinci6n del Estado y la Sociedad, arranca al in 

dividuo real de su esfera y lo lleva al plano de la igual

dad formal. Es decir, el Estado capitalista, cuya base de~ 

cansa en la protecci6n de la propiedad privada, transforma 

la vida del individuo particular, debido a que no reconoce 

las diferencias reales de los individuos de la Sociedad Ci

vi 1 (?),omitiendo su posici6n en el proceso productivo como 

(6) 

(7) 

que los diferentes miembros del pueblo --asl como los 
cristianos son iguales en el ciclo y desiguales en la 
tierra--, son iguales en su mundo político y desigua
les en la existencia de la Sociedad" Marx Carlos, Cr! 
tica de la filosofla del Estado de Hegel, Editorial = 
Grijalbo.- M~xico 1968, p. 100. 

"Ahl donde el Estado político ha alcanzado su vcrdade 
ro desarrollo, lleva el hombre, no solo en el pensa-= 
miento, en la conciencia, sino en la realidad, en la 
vida, una doble vida, una celestial y otra terrenal, 
la vida en la comunidad política, en la que se consi
dera como ser colectivo, y la vida en la Sociedad Ci
vil, en la que actGa como particular" Marx Carlos, -
"Sobre la cuesti6n Judla" en !.a Sagrada Familia t -
otros escritos filos6ficos de la Primera Epoca.<lito 
r1al Gr1Jalbo.- MEx1co 1967, p. 23. -

"La separaci6n de la Sociedad Civil y del Estado poli 
tico aparece necesariamente como una separaci6n del = 
ciudadano politice del ciudadano del Estado de la -
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poseedores de fuerza de trabajo susceptibles de explotaci6n 

y poseedores de medios de producci6n. 

El Estado y la Sociedad Capitalista son diferentes en 

la medida en que el primero es el 6rgano del poder social, 

situado sobre la vida privada y su autonomía relativaC 8 l -

constituye su característica fundamental. 

El Estado Capitalista no debe ser confundido con la -

Sociedad Civil, debido a que la posesi6n de la propiedad -

privada, se ha establecido como una diferencia no política 

y hace al indh·iduo particular, entrar al campo de su gene

ralidad e igualdad.C 9 ) 

(8) 

(9) 

Sociedad Civil, de su propia realidad empírica pués en 
tanto que el idealista del Estado es un ser distinto, 
diferente de su real idnd, <li verso, opuesto!' Mnrx Car
~os • Critica de la filosofía. Op. Cit. pp. 97 y 98. 

"La autonor.1ía relativa del Estado frente a la Sociedad 
no es sino otra forma de hacer referencia a su separa
ci6n, sin embargo, también significa el creciente po-
der del Estado sobre la Sociedad, el fortalecimiento -
del Estado que día con dla comprime y asfixia más y -
m5s a la vida civil. Entre m&s aut6nomo es el Estado -
frente a la Sociedad, mfis débil e inerme es ésta fren
te a aquel"- Guerrero Ornar. Op. Cit. p. 83. 

"El Estado político acabado, es por esencia la vida ge
nérica del hombre por oposici6n a su vida material" 
Marx Carlos, "Sobre la Cuesti6n Judía". Op. Cit. p. 23; 
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El Estado Capitalista se erige bajo las primicias de 

la igualdad y del "Interés General", en contraposici6n a 

las diferencias re11les de los individuos e "Intereses Parti 

culares", cu11ndo ya no existe indentificaci6n de la propie

dad prh·ada con el poder político de dominaci6n. 

El capitalismo, modo de producci6n dominante en la So 

ciedad Civil, expresa la existencia de dos esferas diferen

tes: La vida pública y la vida privada, en donde lo religi~ 

so no equivale a lo político, lo político a lo &tico, sino 

que hay una disociaci6n de ambos mundos. La vida privada -

equivalen la vida terrenal real, donde se establecen las -

diferencias respecto a la poscsi6n de la propiedad privada 

entre los inJlviJuos, mientras que en Ja vida pública, el -

hombre es un ser abstracto y formal, que lleva en el Estado 

una vida genérica. (lO) 

La vida privada del individuo, es la que lleva en la 

Sociedad Civil, fundamentada en la familia, el trabajo y la 

propiedad. La vida pública es la vida del ciudadano abstraE_ 

to, en la que es negada la vida material de la Sociedad Ci

vil. 

(lo) "Ahora, la vida política es norrnada por disposiciones 
formales y universales que a todos comprometen y obll 
gan, es decir, a pobres y ricos ••• Es un Estado que -
desempena funciones generales respecto del car~cter -
privado de la Sociedad" Uvalle Ricardo.Op. Cit. p,123, 
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Así, la separaci6n del Estado y la Sociedad, es la ex 

presi6n de la hegemonía de la clase capitalista, debido a 

que ella hist6ricamente ha engendrado las condiciones poli--

ticas que favorecen su dominio en la Sociedad. Proclamando 

los derechos del hombre (libertad, igualdad, seguridad, pro

piedad) adquiere el Estado el motivo real de su existencia. 

Ellos son el estandarte de la Sociedad que no acepta formal-

mente diferencias entre los individuos para conjuntarlos ba

jo el "Intert'.-s General", qui: omite privilegios particulares. 

De esta for~a. el desarrollo material de ln produc-

ci6n, trae consigo trnnsformacioncs de tipo idco16gico, 

acordes con el desarrollo de las fucr:as productivas. 

El Estado legitima las relaciones econ6micas de la -

Sociedad a traves de los derechos del ciudadano, debido a -

que ellos representan la mayor aspiraci6n de los hombres. -

Cualquier intento de transformaci6n del orden social esta--

blecido, es considerado de esta manera, como un atentado a 

tales principios.(ll) 

(11) "Al consolidar la burgues)a, los derechos del hombre 
y del ciudadano, los individuos asalariados de la s2 
ciedad Civil ..• quedan sujetos a las relaciones de -
explotaci6n y dominio" U\•al le Ricardo "La hegemonía 
el Estado Capitalista". En cuadernos de Política y -
Administraci6n Pública No. 6, lnstituto Político Na
cional de Administradores Públicos. febrero 1982. 
p. s. 
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El Estado Capitalista desarrolla funciones generales 

en relaci6n al carácter particular de la Sociedad, a su vez 

proclama la libertad econ6mica y disfraza las desigualdades 

materiales de los individuos. "Así libertad econ6mica y l_! 

bertad política son para la clase capitalista la plataforma 

de su dominaci6n de clase y la consolidaci6n de su privile

gio". (12) 

El Estado y el 6rgano que lo representa, el Ejecutiv~ 

adquieren el papel de representar el "Interés General" bajo 

la igualdad forma 1. As Í t rás e 1 nombre de ci udadnnos, hace 

desaparecer las desigualdades reales entre los individuos -

particulares. (l 3 ) 

Ante el Estado, las diferencias de los individuos, -

desaparecen para ser reconocidos formalmente como individuos 

libres e iguales, absorbiendo el Estudo el ideario burgués 

para incorporarlo a su ámbito jurídico y político. 

(12) 

(13) 

Uvalle Ricardo, "El Gobierno ••• " Op. Cit. pp. 134-135. 

"El Estado anula n su modo las diferencias de nacimien 
to, de estado ~ocial,de cultura y de ocupaci6n al de-
clarar el nacimiento, el estado social, la cultura y 
la ocupaci6n del hombre como diferencias no políticas, 
al proclamar a todo miembro del pueblo, sin atender a 
estas diferencias, como coparticipe por igual de la so
beranía popular, al tratar a todos los elementos de la 
vida real del pueblo desde el punto de vista del Esta
do". Marx Carlos. "Sobre la Cuesti6n Judía". Op. Cit. 
p. 23. 
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El hecho de que los individuos sean reconocidos como 

iguales en t6rminos jurídicos, no implica la igualdad de -

sus fortunas y sus bienes. Con la desaparici6n de los prl 

vilegios, surge el derecho que reconoce a los hombres como 

iguales para adquirir y conservar la propiedad privada. 

Asímismo el Estado bur~u~s garantiza la libertad in

dividual mediante el someti~iento 6nico a las leyes que 

permiten vender o comprar fuerza de trabajo, disponer y en 

grandecer la propiedad privada y reproducir las condicio-

nes materiales de existencia de los individuos. 

El Estado surgido del predominio de las relaciones ca 

pitalistas de producci6n en la Sociedad, se impone como vo 

]untad dominante y expresa la hegemonía de la clase capit~ 

lista, mediante acciones que emprende para regular a la S~ 

ciedad que se encuentra organizada hajo la aparente igual

dad y libertad de los individuos. 

De esta manera, la separaci6n del Estado y Sociedad 

estS aparejada al surgimiento y dominio de relaciones capl 

talistas de producci6n, cuando la vida privada del ''hom--

bre real'' estS caracterizada por su actividad econ6mica -

privada, disociada de las relaciones políticas a6n cuando 

6stas Óltimas consolidan y garantizan las relaciones de ca~ 
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bio de los individuos como "poseedores de mercancfas".Cl 4 ) 

De esta manera lo "publico" y lo "privado" dejan de ser una -

mezcla y se establecen como dos &mbitos aut6nomos y diferen-

ciados. 

l. 2. LA RELACIOl\ DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD. 

La irrupci6n y el dominio de las relaciones de produc-

ci6n capitalista, establecen la scparaci6n de lo civil y lo -

pol[tico y distinguen por tanto, a la Sociedad Civil del Esta 

do, que sin embargo, no quedan desvinculados sino relaciona--

dos en cada uno en su 5mbitos: El Congreso como representa--

ci6n de la Sociedad en el Estado y la Administraci6n PGblica, 

Por ser el Estado la cxprcsi6n de la situaci6n que gua.!. 

dan las relaciones sociales de producci6n y por tanto del de-

sarrollo de las fuerzas productivas, requiere de un vínculo -

con la Sociedad. 

(14) "El Estado, aunque separado de la Sociedad Civil, hunde 
sus raices profundamente en la vida social. El Estado -
nace de la Sociedad Civil, pero ésta nace de la estruc
tura econ6mica, de la producci6n, del intercambio y la 
distribuci6n. Por ello, así como la Sociedad se explica 
a partir de las condiciones materiales de la estructu
ra econ6mica, el Estado no se explica sino a partir de 
la propia Sociedad Civil". Ornar Guerrero. Op. Cit. p. -
266. 
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La Administraci6n Pública es la mediaci6n del Estado -

con la Sociedad y realiza por su naturale:a, actividades unl 

versale:s, cuyo objetivo es la preservaci6n del "Interés Gen:_ 

ral'', representado por el Estado y que es opuesto al interés 

particular de los individuos delu Sociedad.Cl 5 ) 

La Administraci6n Pública realiza funciones generales 

aplicadas al principio de particularidad de los individuos -

en la Sociedad, mismas que se van centralizando y especiali

zando, dando al Estado autonomía, capacidad y obicuidad y --

omnisciencia. 

La presencia del Estado en la Sociedad se establece a 

través de sus estructuras, Secretarías, Ministerios, Organi~ 

mos Descentralizados, funcionarios y agentes que intervienen 

política y administrativamente en el impulso y reproducci6n 

del modo de producci6n capitalista. Así, en nombre de la pr~ 

tecci6n del "Interés General", 1 a Admini straci6n PÚbl ica da 

servicios y reprime, garantizando estabilidad y desarrollo -

al Capital. 

(15) "La burocracia está obligada .•. a proteger a la gener~ 
lidad imaginaria del interés particular, para proteger 
a la particularidad imaginaria del interés general, a 
su propio espíritu" Marx Carlos "Crítica de la filoso
fía ... " Op. Cit. p. 60. 
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Los individuos particulares por su parte, al distingui~ 

se unos de otros por sus diferencias en su vida, pero influidos 

por condiciones materiales y econ6micas de existencia, forman -

una clase,C 16 l que los hace indentificarse en un interés común, 

declase.(l/) Por tal ra:ón, ante la imposibilidad de represe~ 

tarse como entes aislados, los individuos "renuncian" a su 

egoísmo particular, para entrar en contacto con la universali--

dad del Estado a través de las organi:nciones políticas con las 

que hacen representar su interés de clase. 

El régimen capitalista, al dar cabida en su seno n in 

dividuos en condiciones materiales desiguales y conjuntados en 

clases sociales antag6nicas, genera contradicciones insupera---

bles. Sin embargo, la agrupaci6r. de los in<lividuns en clases 

sociales, permite establecer un interés político para aspirar -

al ejercicio del poder del Estado, mediante los partidos polítl 

cos u organizaciones que representan sus intereses. 

(16) "En la medida en que millones de familias viven bajo con
diciones econ6micas de existencia que las distinguen por 
su modo de vivir, sus intereses y su cultura de otras el! 
ses y se oponen éstas de un modo hostil aquellas forman -
una clase" ~larx Carlos "El Dieciocho Brumar io de Luis Bo
naparte'', en obras escogidas en 2 tomos. Editorial Progr! 
so.- Moscú 1977. p. 31S. 

(17) "Por interés común no debe entederse algo ilusorio, ya -
que de la interdependencia de los individuos brotan nec! 
sidades colectivas que s6lo pueden ser resueltas por un -
esfuerzo colectivo, es decir que engendran un interés coinún" 
Guerrero Ornar. Op. Cit. p. 9S 
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De las contradicciones y conflictos producto de las d! 

ferencias reales de los individuos particulares, agrupados 

en clases, surge el carácter universal y el "Interés General" 

del Estado, que se sobrepone a la Sociedad para evitar que 

se destruya, pero gobernando en beneficio de clase hegem6n! 

ca. 

De esta manera, de la sepnraci6n del Estado y la Soci~ 

dad se establece la rclaci6n de mediación entre ambos: Los 

individuos, agrupados en clases sociales, que a través de -

organi=aciones pol~ticas se relacionan con el caracter uni

versal dc1 b;tado, y la Administrac16n i'Óblica como reali=a 

dora de funciones generales del Estado que entra al ámbito 

particular de la Sociedad. 

El capitalismo al disociar la fuerza de trabajo de los 

medios de producción, erige un ámbito político: el Estado, 

cuyo fin es reproducir las condiciones materiales de exis-

tencia, las relaciones de producción y por tanto garantizar 

la propiedad privada. 

De esta manera es el Estado el responsable del orden -

de la Sociedad y por tanto protege el "interés general" que 

beneficia la conservación y desarrollo de las relaciones ca 

pitalistas de producción. 
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El Estado capitalista al asumir funciones generales -

de seguridad, salubridad, vigilancia, encaminadas a mitigar 

y paliar el conflicto de las clases sociales, establece la -

hegemonía burguesa y se erige en la unidad política de las 

clases dominantes, al proteter la explotaci6n de la fuerza de 

trabajo y garantizar las ganancias del Capital. 

De esta manera, el Estado a trav6s de su autonomía re

lativa, garanti:.a el interf.s común de la clase dominante, -

al formalizar las diferencias de las clases bajo la represen 

taci6n del "lnter6s General". 

La Sociedad Civil al engendrar al Estado, adquiere su 

representación en el &mbito político mediante el poder l~gi! 

lativo, integrado por diputados y senadores que mediante los 

partidos políticos hacen valer Jos intereses de clase en el 

ámbito del Estado. 

Es decir, la representaci6n del individuo en el Esta-

do, solo puede establecerse mediante su colcctivizaci6n, es 

decir, mediante su reprcsentaci6n como clase social a través 

de las organizaciones políticas de car,cter clasista para -

transcender en el plano politico. 
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Las organi:aciones políticas, al establecerse en el 

legislativo dan vida política al inter6s de clase y al in 

terés universal del Estado. (lS) 

l. 3. LA ORGASI:ACJO:-.; DEL AMRITO ESTATAL: L1\ ADMJ!l:ISTRACJO!\ 

PUBLIC;;. 

La existencia de Ja Administraci6n Pública capitali~ 

ta se sustenta en lu disociaci6n del Estado y la Sociedad. 

A t.rav6s de l:;s funciones generales que real i:¡¡ el Estado -

mediante Ja Adrninistraci6n l'(ihlica, a!'1ortigu:i las r<•lacio-

nes entre los individuos particulares y mitig¡¡ los confli~ 

tos de clas<' que dan al E!<t:ido nutnnornía relativa. 

La autonom[a del Estado frente a los intereses parti

culares, permite a la acci6n gubernativa actuar sobre la S~ 

ciedad · Cl\•íl en forma "indc.>pcndiente'' de la clase dominante 

para regular con ella su reluci6n y con los dominados. Tal 

autonomía significa el poder del Estado, actuando mendiante 

la Adrninistraci6n Pública en la Sociedad Civil. 

( 18) "Por interés univt•rsal se entiende el inter6s general 
de clase, es decir, el inter6s político, en oposici6n 
al interés particular, es decir, el econ6mico". !bid. 
p. 116. 
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El Est.ado Poi íticc-, es rcp;·<.·scntado por el Poder Eje

cutivo, que mediante la Administraci6n Pública, entra en 

cent.acto particular con la Sociedad, en la medida en que es 

más auton6mo frente a ella. 

• 
A travEs de In autonomía relativa, el Estado actua en 

la Sociedad y esta en posiblidad de regular sus contradic--

cienes. Sin emhargo en ocasiones la actuaci6n del Estado 

en la Sociedad queda limitado por el fortalecimiento dcsme-

dido del Poder Legislativo, quien mediante comisiones admi-

nist.rativa;; intenta <.'_ier.:c-r la acci6n guhernativ:• dando vida 

n la Administraci6n Congresional. 

En tales condiciones, la divisi6n del trabajo y la es

peciali:.:aci6n de funciones dc la A<lministraci6n Pública, se 

van pericccion;.nJu <:on biiSC en el <lcsarrollo de lns fuerzas 

productivas, ~l atender las demandas sociales, para evitar -

que la Sociedad se destruya ante los antagonismos de clase. 

Es por eso que el Estado asume funciones tutelares, de vigi

lancia, fiscali:aci6n y regulaci6n de la Sociedad Civil, --

protegiendo el intl•rt-s del capital, sin des.:itcnder la repro

ducci6n de las condiciones asalariadas de vida. 

El proceso de producci6n de m<?rcancías, el intercambio 

mercantil, la necesidad de infraestructura para la circula--
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ci6n, los requerimientos de servicios asistenciales, y la -

regulaci6n de la explotaci6n de la fuerza de trabajo, se i~ 

sertan a la Sociedad Civil y al sistema de necesidades que 

la Administraci6n Pública debe atender y satisfacer. 

En otras palabras, del carScter mercantil y de las ac 

tividades particulares que desarrollan los individuos de la 

Sociedad Civil, surgen, como contraposici6n, las funciones 

generales que el Estado realiza para regular la lucha de --

clases y asegurar la permanencia de lns relaciones capita-

listas, ql.!é revitaliza y arraiga, nl avanzar con el desarr~ 

llo de las forma~ de producci6n de los individuos particul~ 

res. 

De esta manera, la Administrnci6n del Estado Capita-

lista brota del antagonismo de las clases sociales y de la 

necesidad del Estado pnrn reproducir a la Sociedad Civil. 

El Estado Capitalista utiliza su Administraci6n para 

ejercer el dominio de clase en la Sociedad, mediante el de-

sarrollo de las funciones p6blicas que ella realiza. De es 

ta manera, la Administraci6n Pública mitiga los conflictos 

que se generan en la Sociedad Civil. 

El desarrollo complejo de la Administrnci6n Pública -

se establece con base a las contradicciones que la Sociedad 
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no supera por sí misma. En ese sentido, el incremento de 

las funciones p6blicas es impredecible y no puede crecer · 

bajo un plan establecido, debido a que los antagonismos de 

la Sociedad, van determinando las funciones del Estado, p~ 

ra garanti:ar la existencia de la Sociedad dividida en cla 

ses. 

A mayor comple_iidad de la Sociedad Civil, es m~s CO_!!! 

pleja la Administraci6n P6blica. Los conflictos de clase 

estimulan el desarrollo de la Adrninistraci6n Gubernamental 

para atenuar las 

nes tutelare:; en 

contradicciones sociales, asumiendo funcio 

la rct>1·oducci6n dt' las rc·l~ioncs Sociale:. 

Las revoluciones burcuesas son cnmryo f6rril para el 

desarrollo de las funciones de la Administraci6n Pdblica, 

dado que acrecientan su Centrali:nci6n, incrementando el -

volÓrnen de las atribuciones en mano~ del Poder Ejecutivo. 

El crecimiento do las funciones de la Administraci6n 

PÓblica, responde a la necesidad de la Sociedad Civil de -

reproducir las condiciones de vida de los individuos. Es 

decir, el desarrollo de las fuer:as productivas, requiere 

de la Administraci6n P6hlica, para que las relaciones so

ciales no atenten contra la reproducci6n del capital. 

Ello se logra mediante acci6n del Estado en el Ambito de 

la Sociedad Civil.Ninguna fibra social queda al margen de 

la influencia gubernamental. 
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La acci6n de la Administraci6n Pública permite al Es

tado tutelar, vigilar, fiscnlizar y regular a la Sociedad -

Civil. Pollticamente el Estado es ln unidad de la clase do 

minante, y contradictoriamente, tutela a la clase dominada. 

Econ6micamente otorga alicientes n la industrializaci6n me

diante la supresi6n de impuestos, incrementa la infraestru~ 

tura y a ln vez, es el primer otorgante de servicios públi

cos asistenciales, encnminados a evitar el consumo desmedi· 

do de la fuerza de trabajo. 

Por tanto, la Administraci6n PÚblicn, "racionaliza" y 

reproduce la explotaci6n de la fuerza de trabajo. As~mismo 

regula y vigila a la Sociedad Civil, permitiendo la pcrma-

ncncia del Modo de Producci6n Capitnli$ta. 

La Administraci6n Pública, al desarrollar sus funcio

nes y actividades sobre ln Sociedad Civil, fortalece al Es

tado frente n la Sociedad y fortalece al Poder Ejecutivo -

frente al Legislativo. 

Debido a la expansi6n de las funciones de la Adminis

traci6n Pública en la Sociedad, el Estado es capaz de perci 

bir todos sus movimientos, es decir, el Estado gracias n la 

Adrninistraci6n Pública, est6 presente en la Sociedad Y tie

ne conocimiento de las cosas reales y posibles que en su s~ 

no se pueden gestar y desarrollar. 
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El Estado al representar la supuesta reconciliaci6n de 

los intereses privados de la Sociedad, permite al Poder Eje

cutivo ampliar el campo de la Administraci6n PGblica para a~ 

tuar sobre los conflictos de la Sociedad Civil, centralizan

do en su mano el aparato póblico y asi regular los movimien

tos de la Sociedad Civi1.Cl 9 ) 

1.4. f:L CONFLICTO EJECUTIVO LEGISLATIVO. 

En la medida en que el Estado es más aut6nomo frente a 

la Sociedad, amplia funciones y actividades para regular las 

relaciones de los individuos. 

Las contradicciones sociales y el avance de las rela-

ciones capitalistas de producci6n en la Sociedad, generan un 

conflicto al interior del Estado: La lucha de los Poderes -

Ejecutivo y Legislativo. 

(19) "El Poder Ejecutivo dispone de un Ej6rcito de funciona 
rios ••• donde el Estado tiene atada, fiscalizada, regü 
lada, vigilada y tutelada a la Sociedad Civil, desde~ 
sus manifestaciones más anpliasde vida hasta sus vibr~ 
cienes más insignificantes, desde sus modalidades más 
generales de existencia hasta la existencia privada de 
los individuos, donde este cuerpo parasitario adquier~ 
por medio de una centralizaci6n extraordinaria, una -
ubicuidad, una omnisciencia, una capacidad acelerada -
de movimientos y una elasticidad que solo encuentran -
correspondencia en la dependencia ••• en el carácter cno 
ticamente informe del autfntico cuerpo socinf. Marx -
Carlos. "El Dieciocho Brumario ••• " Op. Cit. p. 269. 
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La hegemon1a de la clase capitalista dentro de la So

ciedad civil, fortalece su centro de expresi6n polttica, el 

Congreso, debido a que ~ste representa su m~xima aspiraci6n 

de Democracia y participaci6n en las actividades gubername~ 

tales que afectan a la sociedad en su conjunto. De esta ma 

nera se busca que el poder unipersonal no se ejerza al- mar

gen de la participaci6n de las organi~aciones sociales en -

la actividad gubernativa. 

Sin embargo en el Congreso se representan los intere

ses pol~ticos de las clases sociales a traves de las organl 

zaciones polrticas que pueden ser opuestas, difére~tcs y an 

tagonicas, evitando que alguna de ellas o sus fracciones se 

sitúen sobre las dcm~s. Ello permite al Poder Ejecutivo si 

tuarse sobre el Legislativo y representar un inter~s homog~ 

neo y generico. La lucha de intereses se estimula en el 

Congreso, en cambio el Ejecutivo la encausa para im0 edir la 

destrucci6n de la Sociedad. 

De esta manera, las contradicciones generadas en la 52 

ciedad determinan la incapcidad de las clases y sus organi

zaciones pol1ticas para superar sus conflictos, por lo cual 

hacen necesaria la eY.istencia de un 6rgano aut6naro que actu~ en la 



23 

Sociedad para miticar los antagcnismosdeclase que pueden 

conducirla a condiciones criticas e incontrola~les. 

En este sentido, el Poder Ejecutivo, se presenta como 

cncarnaci6n del Estado, que asume el cumplimiento de las -

funcione~ "generales", mC'diante las cualC's !:arantiza la pe!: 

mancncia y reproducci6n de las condiciones materiales de -

existencia y gobic.-rna en el conjun'to social, asegurando la -

hc.-gernonia de la clase burguesa. 

Asl pués, de la divisi6n del Estado y la Sociedad, se 

origina, la rivalidad de los Poderes Ejecutivo y Legislati

vo, y con ello una larga lucha que sintetiza en el plano de 

la historia, la suprcmac~a del primero. como representante 

del Es'tado y por tanto del "Interés General". 

La supremacla del Poder Ejecutivo es una necesidad e! 

tructural para garantizar la supervivencia de la Sociedad -

Civil. La divisi6n del Estado y la Sociedad acrecienta la 

autonomSa relativa en la medida en que el Ejcutivo organiza 

a la Sociedad a través de las funciones que desarrolla la -

Administraci6n Pública en su seno. 

El conflicto de Poderes se advier'te en la existencia 

de rl!gimenes parlamentarios o presidencialistas, "Congresos 
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omnipotentes, o dictaduras Ejecutivas", ( 2 0) siendo la supre

mac1a delPoder Ejecutivo la garant!a del predominio de rela

ci6n capitalista en la Sociedad. ( 2 l) 

El proceso de disociaci6n del Estado y la Sociedad 11~ 

va aparejado el conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Le--

gislativo. De t;il m;inern que, conforme el Estado gobierno 

la Socied:.1d, se fort;ilece frente ;i ell;i y el Ejecutivo centr~ 

li:a la acci6n administrativa a su cargo yse vuelve m&s aut6 

nomo frente al Congreso, 6rgnno de expresi6n polltica de los 

intereses de la Sociedad. 

La suprcmacSa del Ejecutivo se da en circunstancias --

hist6ricas en las que el congresismo demuestra su incapaci--

dad política para dar orden a la Sociedad Civil, debido a -

(20) 

(21) 

Cons6ltese Pabas:i Emilio, La Constituci6n v la Dictadu
ra, Editorial Porrón.- M6x1co 1976. En esta obra el -
autor, hace referencia a las condiciones jurídicas que 
permiten la existencia de la supremacla del Poder Le-
gislat ivo en México en 1857, sobre la cual se es~able
ce la Dictadura del Poder Ejecutivo llamada, "Dictadu
ra Democr&tica". 

"La Dictadura del Ejecutivo es el resultado de que ta~· 
to los poderes ilimitados del Legislativo, como la ac
ci6n desenfrennda de los Comités del mismo, es decir, 
el Congresismo nti:a la anarquía de la Socicd~d C~-
vil, el debilitamiento del ejecutivo y la consp1rac16n 
contra la Administraci6n Péíblica" Uvalle Ricardo, El -
Gobierno en acci6n. Op. Cit. p. 154. 



25 

que no es cupaz de rcali:ar funciones ejecutivas que por corn 

petencia, no le corresponden. 

La supremac~a del Poder EjecutiYo parte del "1nter6s -

General'' que adquiere ante la representaci6n de intereses 

partidistas, distritnles o particulares que un diputado y to 

do el Poder LegislatiYo en su conjunto significa.CZZ) 

El EjecutiYo para log1·ar su fortalecimiento lucha ante 

la omnipotencia del poder congresional, Este es desplazado -

de sus atribuciones de fiscnli:nci6n y vigilanciu de las ac

ciones administrativas en situaciones his6ricas determinadas, 

permitiendo al EjecutiYo, mediante su autoridad soberana re-

gular las actividnde~ de les grupos nntnr6nicos de la Sacie-

dad y reafirmar al Estado como organizaci6n de clase. Es de 

cir, el fortalecimiento del EjecutiYo, permite al Estudo or-

gani:ar a las clases dominantes, garanti:an<lo su existencia 

y regulando las relaciones con las clases dominadas, ascgu--

(Z2) "De un lado, 750 representantes del pueblo, elegidos -
por sufragio universal y reelegibles .•• De otro lado, 
el Presidente •.• Mientras que los votos ••• se disper-
san entre los 750 diputados, aqul se concentran, por -
el contrario, en un solo individuo. Mientras que cada 
uno de los representantes del pueblo solo representa a 
6stc o aquel partido, a fstn o aquella ciudad ••• 61 es 
el elegido de una naci6n, v el acto de su elccci6n es 
el gran triunfo que se jue~a •.• el pueblo sob~rnno •• ~ 

Marx Carlos , "El Dieciocho llrumnrio". Op. Cit. p.246. 
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r~ndose, de esta manera, como el representante del "Interés 

General". 

El Estado,mediante la acci6n del Ejecutivo, adquiere 

autonomía relativa que le permite acentuar su mando en la -

Sociedad para regular la lucha de clases, mediante el some

timiento de lns clnses dominantes y dominad;is. ( 23 ) 

El Estado relatiY<tr:icntc aut6r.omo, cs aquel quc permite 

la explotaci6n, pero hasta límites que no pongan en peligro 

la existencia del r6gimen capitalista, dentro de los cuales, 

facilita la reproducci6n de la mano de obra y por tanto, -

del modo de producci6n burgu6s. En estas condiciones, el -

Eiaado vigila las relaciones entre los poseedores de los m~ 

dios de producci6n y la clase asalariada. e\"itando que la -

Sociedad se consuma en sus contradicciones irreconciliables. 

Asimismo, el Estado :-o··-.:· .H,::1:1i:a.:ióu política do la 

Sociedad, requiere para su fortalecimiento frente a las cla 

ses sociales, garanti:.ar la rl·;noduccióndc las condiciones 

materiales de su existencia. Tal fortalecimiento implica 

(23) "El Estado es capaz de gobernar para las clases domi
nantes en el grado en que 6stas se sometan a la par -
con las clases dominadas, a su dominio; el Estado pu~ 
de gobernar a la Sociedad Civil y paliar las luchas -
que se dan en su seno, siempre que las clases domina~ 
tes para seguir si6ndolo se subordinen a él~' Guerrero 
Ornar. Op. e i t • p. 8 4. 



la existencia de autonomla relativa del Estado, que se logra 

en gran medida con la centra1izaci6n de las funciones pGbli

cas en manos del Poder Ejecutivo, una vez que el Congreso ha 

sido desplazado de la funci6n administrativa. 

La separacl6n del Estado y Sociedad, se desarrolla con 

base en las leyes universales del capitalismo, corno son el -

fortalecimiento del Ejecutivo, la lucha de clases y las rcvo 

luciones burguesas, mediante las cuales se garantiza la exis 

tcncia del modo de producci6n capitalista. 

As!, vida p6hlicn y vida privada. inter~s renrral e iE 

terés particular, Poder Ejecuti\•o y Poder Le.r.islativo, expr~ 

san la disociaci6n de esferas opuestas y campos diferencia--

dos producto del desarrollo material de la Sociedad dividida 

en clases. 

El desarrollo de la estructura econ6mica de la Sacie-

dad, convierte a la propiedad privada en un derecho y a las 

relaciones pollticas en determinaciones de voluntad, que ba-

jo la igualdad de los individuos, el Estado representa en el 

plano del "Interés General". 
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CAPITULO lI. At\TECEDENTES y CAHB ros soc JOEC01'0MICOS DE LA 

INDEPENDENCIA. 

2.1. EL PA!'iORAMA ECOl\OMlCO Y SOCIAL El\ 1824. 

El rompimiento del vínculo político que uni6 a M6xico 

con España, trae consigo contradicciones que hacen complejo 

desarrollo hist6rico del país. Si bien se logra la indepe~ 

dencia política respecto a la corona española, no se rompe 

con el conjunto de la estructura econ6mica interna, ya que 

la estructura social, sufre un rcacomodo que no altera radi 

calmentc las condiciones de vj<la de la nueva naci6n indepe~ 

di'.'nt<'. 

La economía colonial, sustentn<la en el comercio unilu 

teral con España, la desarticulaci6n econ6rnica interna, la 

falta de transportes y caminos propios para la comerciali:~ 

ci6n, así corno el desarrollo desigual e industrial de los -

países capitalistas avanzados(l), son factores que inciden 

(1) Ciro Cardoso, afirma en su obra "M6xico en el Siglo -
XIX (1821-1910)", que la economía europea se encuen-
tra en una etapa de transformaci6n radical que va de 
1780 a 1851 que le imposibilita a ofrecer un mercado 
amplio de exportaci6n de capitales y tecnología, ori
ginando en los paises latinoamericanos la llamada --
"larga espera" para integrarse a la influencia del -
Mercado Mundial Capitnlista. Consíiltese Cardoso Ciro, 
M6xico en el Si lo XIX (1821-1910) Historia Econ6mi
ca ~ e a ·structura ocia , ucva magcn.- xico -
198 pp. 41-43. 
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en el lento desarrollo de las fuerzas productivas en el pa1s. 

Por otro lado, la guerra de independencia deja al pa1s 

en una critica situaci6n socioecon6mica: Reducci6n de la ac

tividad agrícola a la mitad de su capacidad, la minera a una 

tercera parte, danos a las escasas vías de comunicaci6n re-

gionalizaci6n del poder pol~tico y reducci6n considerable de 

la poblaci6n y por ende la fuerza de trabajo activa. 

La actividad agrícola que representa el sector m6s pr~ 

ductivo de la economía, queda abandonada ante la toma de ar

m~s. t<. in~ndaci6n de las minas frena la extracci6n de -

metales y el ustancamiento tccno16gico absorbe a la incipien 

te industria fabril que adopta características de producci6n 

colonial establecidas en el agro, incluyendo la tienda de r~ 

ya que retiene la fuerza de trabajo a la unidad productiva. 

Adem~s de la situaci6n contradictoria y dis1mbola en -

que se encuentra M6xico en 1824, hay factores que influyen -

en el lento proceso de capitalizaci6n del país, durante Y al 

final de la guerra de independencia como son: 

- La expulsi6n de cspafiolcs, quienes al abandonar el 

país se llevaron capitales. 
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- La reducci6n en la extracci6n de la plata, lo cual si~ 

nifica prescindir del mayor art!culo de exportaci6n. 

- La aparici6n del bandolerismo, ohstficulo para la inci

piente circulaci6n de mercancías.(Z) 

La destrucci6n de las Haciendas, como principales uni 

dades productivas. 

- Decremento de habitantes que inciden en los patrones -

de mano de la obra. 

Tales son las condiciones en que M6xico contin6a su -

ascenso en las relaciones capitalistas bajo nuevas contradic 

cioncs propias de su desarrollo hist6rico. 

Los grupos hegem6nicos que predominan en la esfera so-

cial una vez que la guerra de independencia ha terminado, --

(2) "Durante el período armado surgieron bandas de asaltan
tes que enarbolando una y otra causa, detenían, secues
traban y robaban convoyes de ganado, granos, metales, -
etc ••• los caminos pasaron a ser dominio indisputable -
de asaltantes v las haciendas eran invadidas, abandona
das, recuperad~s y saqueadas de nuevo''. Para mayor in-
formaci6n al respecto cons61tese n Barros Horcasitas J2 
s~ Luis, "El Bandolerismo: Notas sobre una secuela de -
las guerras de independencia'' en El E~tado Mexicano en 
el siglo XIX, Estudios Políticos volumen 2 abril-junio 
1983 No, Z p.9, 
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son la iglesia y el ej6rcito, mismos que no favorecen el cam 

bio por conservar los privilegios que go:an desde los tiem-

pos de la colonia. C3 l 

El clero ejerce gran influencia sohre la Sociedad des-

de la colonia y su fuente de poder se sustenta en la posesi6n 

de bienes hipotecados (incorporados como tierra ociosa) y en 

el mandato divino sobre los hombres. 

A las altas jerarquías eclesiásticas se les respetan -· 

sus bienes materiales, el cobro de die:mos a la poblaci6n, 

la Direcci6n Cultural e ldeol6gica de los individuos y por · 

ende sus propiedades y ri4u~:as ocio~n~. 

Respecto al sistema financiero, la iglesia es la prin-· 

cipal prestamista. La inexistencia de bancos obliga a los -

particulares a establecer relaciones crediticias con dicha -

Corporaci6n, caracteri:adas por la garantía de los bienes ·

raíces e intereses altos que el particular, por lo general, 

(3) "El cle1·0, y 5 seguida la milicia y la burocracia no as
piran a la renovaci6n; odian por tanto la innovaci6n y 
... que son privilegiadas, desean ser inconmovibles f P~ 
san como un peso de montaña de plomo sobre todo latido 
de reforma, sobre todo anhelo de cambio''. Sierra Justo, 
Ju6re:, su obra y su tiempo. Editora Nacional.- M6xico 
1965 p. l·I 
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no puede pagar, originando la pérdida de la tierra y el in

cremento de los bienes de manos muertas.< 4 ) 

El ejército se incorpora de dos maneras nl &mbito de -

las Corporaciones privilegiadas: !.os caudillos (entre ellos 

Juan Alvare:, Antonio L6pe: de Santa Anna, etc.), se convier 

ten en terratenientes defensores de la autoridad regional -

que ejercen control polStico y militar en su zona de influen 

cia.(S) 

( 4) 

(S) 

"En \•Íspcras de la rcvoluci6n ••• la iglesia extiende -
las tierras que se le entregan en garantía de los pr6s 
tamos hipotecarios que otorga. Pero a medida que se g~ 
neraliza la crisis, sus ingresos se reducen sensible-7 
mente, ya que nadie puede pagar sus deudas. En 1832 -
Mora considera que la iglesia, al amparo de diferentes 
títulos, llega a tener en su poder el 90' de las fin
cas urbanas y una propon: i 6n no muy inferior de las r~ 
rales" Aguilar Montc\·crde, 11i::il6cticn de la Economía -
Mé:ocana, Editorial NucstrolH•mpo.- Mcx1co 1981. p. -
71. 

"Luego de la Independencrn, la debilidad de las elites 
-nuevas y tradicionales- las empuj6 a una política 
de colaboraci6n que marcarla desde entonces su propia 
imposibilidad de ejercer un control hegem6nico sobre -
el Estado, determinando así su dependencia en el sec-
tor militar. Ejemplo <le esta debilidad serla la crecie~ 
te rural1:aci6n y regionalizaci6n del paSs en donde -
los nuevos políticos locales se convirtieron en defen
sores armados del orden interno v en donde su cnpaci-
dad para lograrlo determinaba -~egionalmente- su PC:.!: 
manencia en el cargo a pesar de los vaivenes del gobJeE 
no central". De la Garza Luis Alberto, "Algunos pro
blemas en torno a la formoci6n del Estado Mexicano en 
siglo XIX" en El Estado Mexicano en el si lo XIX. Estu 
dios Políticos vo umen , a r1 -Junio o. , p. V. 
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En segundo término, el ejército relativamente aut6nomo 

de los grupos del poder sirven a las fracciones triunfantes, 

conservando su "lealtad" mediante el erario, obligando al E~ 

tado al endeudamiento constante. Su manutcnci6n es onerosa. 

Sueldos, armamento, uniformes, prebendas, configuran un cua

dro costoso, tanto econ6mica como socialmente. 

Ambas Corporaciones, lejos de dinamizar el proceso de 

desarrollo de las fuerzas productivas lo retrasan, en la me

dida en que frenan el desenvolvimiento del mercado y el est~ 

blecimiento de un nuevo orden social basado en la "igualdad" 

y la suprcsi6n de los fueros. 

La iglesia y los caudillos terratenientes al concen-

trar ociosamente granes propiedad~s, no proJucen para un me~ 

cado amplio y por tanto, la circulaci6n de las mercanc!as se 

contrae, provocando una acumulaci6n de capital desarticulad~ 

por lo menos, durante los primeros cuarenta aftos de la vida 

independiente. 

Es decir, el atraso en las estructuras capitalistas 

del pais, se debe, entre otros factores, a la permanencia de 

prácticas rentistas ~como la iglesia en el campo~ opuestas 

a la producci6n mercantil. 

Asimismo, la composici6n de las oligarqu!as regionales 

con poder politico, econ6mico y militar, no contribuye a di-
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namizar un cambio en las relaciones econ6micas arraigadas 

desde la colonia. 

La desarticulaci6n econ6mica favorece la existencia 

grupos sociales que satisfacen las necesidades de los mer 

cados regionales, aan cuando debilitan la acci6n de la au 

toridaddel Estado en su zona de influencia. 

El mercado, 1 imitado a tlr.-.bitos regionales, es insu

ficiente, dado que la ruralizaci6n, no favorece con rapi

dez la acumulaci6n de capital, pero si la actividad come.E 

cial. 

Por otra parte, la importaci6n de máquinas para la 

industria y medios de producci6n agr!cola, es insuficien-

te para desarrollar las fuerzas productivas. A su vez, -

la concentraci6n territorial, no favorece la circulaci6n 

mercantil; la iglesia como detcntadora de grandes exten-

siones, impide que fluya tanto la circulaci6n del dinero 

como las mercanc!as. 

Todo ello contribuye a que las relaciones de produ~ 

ci6n en los sectores agr!cola, minero y aan en la inci--

piente industria, se encuentran en un proceso de transi-

ci6n muy lento debido a que las condiciones del capitali~ 

mo internacional y el desarrollo interno de la economía -

no favorecen un desplazamiento rtlpido de las relaciones -

precapitalistas. 
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En 1824 aún cuando ra se ha conseguido la independen 

cia politica, en algunos casos, la mano de obra queda lig! 

da al sistema de deudas que impide hablar de una fuer:a de 

trabajo "libre" y se· practican sistemas de explotaci6n sim.!_ 

lares al esclavista, dado que el pe6n acasillado, recibe --

alojamiento r alimentaci6n, pero no salario. 

Los sistemas Je producci6n sustentados en el uso de -

la fucr:a humana r animal, se arraigan ante las escasas al-

ternativas de utili:ar maquinaria avan:ada en la producci6n 

de mercancías. Asímismo, el uso de tecnología en los sect~ 

res m!is im;iortantc·s del paí>< (textil r minero), e:; depen---

diente del c·xtt•rior y es reducido el ¡H·1·sonal calificado CE_ 

pa: de utili:ar los bienes importados. Respecto a la in--

dustria textil, el contrabando <le telas impide una desarro

llo mercantil vigoroso, mientras que la minería, (ti) además 

de tardar en recuperar un ritmo considerable de extracci6n 

(principalmente de plata), no cuenta con tecnología avanz! 

da para favorecer su desarrollo, recursos para importarlo 

y los patrones de mano de obra son bajo para disponer de -

fuerza de trabajo suficientc.C 7 ) 

(6) 

(7) 

Consúltese Cardoso Ciro, ~·léxico en el siglo XIX !listo 
ria Econ6micav de la E5truciura5ocTaJ."°tdTtórTaT--:-:
Nuc:v-ri--rmagcñ. '-p-1;-:--51>)7 -S-í · -- - ---- -

"Un problema serio era que el país estaba poco prepa
rado para la fase corriente de la revoluci6n indus--
trial en lo que se refiere a recursos naturales, en -
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Por otra parte, el control de las rutas y caminos por 

parte de las oligarquias, engendra el comercio ilegal que -

paulatinamente, une a militares y caudillos, aprovechando -

el control que ejercen en rutas y caminos, originando a su 

vez, impuestos a la circulaci6n de mercancías, mientras que 

el monopolio de materias primas, origina especulaci6n y es-

case: de productos. 

A6n cuando las circunstancias socioecon6micas a partir 

de 1824 no parecen favorable~ al desarrollo capitalista, du

rante el per5odo que va de 1824 a 1855, se registran cambios 

significativos en la estructura social y pol5tica del país -

que· culminan con el movimh·nto de reforma mediante la incor-

poraci6n de los bienes de manos muertas y de lns comunidades 

agrícolas a la circulaci6n de mercancías, producto inherente 

del movimiento de liberaci6n y del desarrollo social. 

especial por la escase: de combustible para m6quinas -
de vapor. El carb6n vegetal era m5s usado que el mine
ral (importado), y la cuesti6n del combustible contri
buy6 a prolongar la vigencia de las tEcnicas basadas -
en la energía humana, animal o hidr&ulica ••• En cuanto 
a las importanciones, predominan las telas corrientes 
en competencia con la pro<lucci6n artesanal y mnnufactu 
rera mcx icana, mil'nt ras que los renglones que tienen -= 
que ver con el equipamiento en bienes de capital (met~ 
les herramientas, mfiquinas), ocupan porcentajes muy ba 
jos" Cardoso, IBII1. pp. 53-56. 
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2. 2. TRAt\SFOR.MAC IO!\ES SOC IOECOt\OMJCAS POSTE R. IORES A LA HWE 

PEt\DE!\CIA. 

El predominio del clero y el ejErcito queda estableci

da en el plano político. cuando la Constituci6n de 1824, re

conoce sus fueros y privilegios. Sin embargo, las contradic 

ciones de una Sociedad proveniente de una rcvoluci6n políti 

ca-ccon6mica, lll·va consigo nuevas nltcrnativas de organiza-

ci6n social para los grupos participantcs cn la guerra de li 

beraci6n. 

El clero, adem5s de poscer bicnes terrenales, constit~ 

ye una fuer:a política que se vale del yugo idcol6gico para 

reafirmar su poder e incrementar sus rique:ns; tnmbiEn al in 

tcrior de sus integrante~ puede distinguirse al pfirroco au--

sente de propiedades que influye en el cuestionnmiento de la 

concepci6n de los mandatos divinos y In concepci6n de la vi-

da material de los individuos. 

El movimiento de Independencia es la emancipaci6n pol! 

tica e ideol6gica que permite al pueblo expresar abiertamen

te su lucha por lograr libertad e igualdad, a pesar de las -

constantes "amenazas" de la instituci6n religiosn. A6n cuan 

do la independencia no rompe tajantemente las estructuras s~ 

cioecon6micas y el poder contin6a en lo fundamental en manos 

del clero, latifundistas y comerciantes, aparecen grupos me-
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dios intelectuales y algunos caudillos que no han satisfecho 

la expectativa de ascenso y movilidad social que el movimien 

to armado le ha ofrecido, y a quienes les molestaba fundamen 

talmente la permanencia de ln antigua jerarqu~a econ6mica, -

burocr5tica y militar, que contradecia las aparentes expect~ 

tivas de ascenso social abiertas por las in<lependencias.(S) 

En contraposici6n a la conservaci6n de estructuras So

cioecon6micns del M6xico colonial, la Sociedad experimenta -

un proceso de configuraci6n de un libernlismo acorde con las 

condiciones hist6ricas que influyen en la organizaci6n so--

cial. (9) 

Al movimiento de reforma le anteceden circunstancias -

hist6ricas reflejadas en la existencia ele relaciones prccap..!. 

talistas de producci6n expresadas en el diezmo, la encomien

da y el rcpart imil·nto, que frenan el predominio de la burgu~ 

sin como clase hegem6nicn hasta el momento en que el desarro 

llo de las fuerzas productivas y la circunstancia hist6rica, 

permite la consolidaci6n de relaciones capitalistas de pro--

ducci6n. 

Las contradicciones de la Sociedad encaminada al capi-

talismo, lleva a las clases emergentes a una convivencia no 

(8) 
(9) 

IBID. p. li. 
Cons61tese Reyes Heroles Jcs6s, El Liberalismo Mexica
no 3 tomos. Fondo de cultura-econ6m1·ca.-Mlixico 1982. 
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arm6nica, sino conflictiva con segmentos que viven y tienen 

su principal fuente de riqueza en la renta de la tierra. Es 

decir, al triunfo de la independencia, coexisten resabios -

de relaciones de producci6n precapitalistas y nuevas alter-

nativas de explotaci6n de mano de obra sustentadas en una -

nueva concepci6n de la vida pol!tica y material de la Socie 

dad. 

A pesar de que el capitalismo no tcn1a condiciones fa 

vorahles para su pleno dcsa!rollo, hay tendencias para que, 

con un orden social c{~nt·r;;·y¡::,;·d.-:--, laico, liberal y nacional 

se fortale:ca la industria protegida. Al mantenimiento o 

amplinci6n de privilegios se opone el interés por mantener 

la sup1·crnacfa de la autoridad civil, ln ampliaci6n de libe_r 

tades, el gohierno mayoritario y el apoyo a la actuaci6n -

del comercio que facilita la participaci6n en las activida

des econ6micas a un mayor n6mero de individuos.ClO) 

(10) "Exist~a una pur.na sorda pero dinria entrc la Socie-
dad Parroquial (antigua precapitalista) y la Sociedad 
Civil (burguesa, moderna). La ~rimero era heterog&nca 
(combinaci6n de diversos resabios de modos de produc
ci6n); retraidn en si misma por su economía autocon-
suntiva, por su s6lida estructura familiar basada en 
la producci6n agroartesanal •.. la Sociedad burguesa -
era insular, por su presencia exclusivamente urbana •• 
pero corrosiva por basarse en la novedad, en la gene
ralizaci6n dc la rr.oneda, en la seculariznci6n de las 
costumbres!' Semo Enrique. México, un pueblo en la his 
torio Universidad Aut6nornn <le Puebla, Ed1tor1al Nueva 
Imagen 11.- México 1983. p. 134. 
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El ideario liberal trae consigo la concepci6n de libe~ 

tad que acompafta al movimiento de independencia, esto es, li 

bertades civiles y políticas, que conllevan a la afirmaci6n 

de la supremacía estatal opuesta al poder regional que sobre 

vive al triunfo de la independencia. (ll) 

Bajo esta circunstancia, se explica la adopci6n del -

sistema federal en M6xico en 1824, al responder esta organi

:aci6n política a condiciones hist6ricas objetivas, y por -

tanto, lejos de ser una irnitaci6n simplista de la Constitu-

ci6n Política de los Estados Unidos,( 12 ) responde tanto a -

los intereses políticos de los oligarcas regionales como a -

la permanencia de la desarticulaci6n econ6micn del pa!s. 

(11) 

(12) 

"La desarticulaci6n econ6mica y pol Ítica que produjo -
la guerra de independencia, fomento el desarrollo y -
consol idaci6n de los poderes regionales. cuyas exposi
ciones sociales fueron el casiquismo, caudillismo y la 
extcnsi6n de las pautas oligárquicas en tanto estilo -
de <lominaci6n política ••• De ahí que mñs que poder pG
blico existieran poderes de los propietarios: Iglesia, 
terratenientes y estamentos de poseedores" Leal Jutín -
Felipe, Mfxico. Estado Burocracia v Sindicatos,Edito--
rial Caballito. MGxico 1980. p.p. 8•9. 

"Esto supone que la Federaci6n como r6gimcn no puede -
tener mls que un origen lo que es evidentemente falso. 
El sistema federal, lo mismo que el gobierno heredita
rio o el rEgimen de las democracias, puede tener erige 
nes muy diversos y la raz6n de su ndopci6n es el esta~ 
do del espíritu en un país, que no se deduce siempre -
del r6gimen a que antes haya estado sometido" Rnbnsn -
Emilio, La Constjtuci6n ~la Dictadura, Edjtorial Po-
rrúa.- Mfix1co 1976. p. 7 • 
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Así es conveniente determinar que la descentralizaci6n -

del poder representa la contraposici6n del sistema central 

de la colonia, con la cual se satisface y se plasma el obj! 

tivo de libertad por la que se ha luchado. 

De esta manera, al establecimiento del sistema fede--

ral acampanan conflictos al interior de la Sociedad y rea-

justes en la estructura pol!tica, debido a la existencia de 

clases contrapuestas en una lucha de intereses que intentan 

sobreponerse unos a otros. 

Las condiciones socioecon6micas del país, una vez que 

concluye la guerra de libernci6n, la formaci6n de los gru-

pos hegem6nicos y la relaci6n con ~l exterior en los prime-

ros afias de la vida independiente, no permiten hablar de un 

desarrollo capitalista en el sentido clásico del término, -

pero tampoco impiden la continuaci6n del proceso de ncumul~ 

ci6n de capital iniciada en la colonia.( 13 ) 

La lucha entre los antiguos propietarios y la nueva -

clase emergente, se transforma en lucha política e ideo16g! 

ca, donde los intereses materiales y las formas de produc--

ci6n 

(13) 

se por.en en juego. 

Para mayor informnci6n al respecto cons61tese Aguilnr 
Monteverde Alonso, Dialéctica de la Econom!a Mexicana 
Op. Cit. p. 83 y siguientes. 
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A esta lucha se suman los expropietarios que perdieron 

sus tierras con la Iglesia, el bajo clero (p5rrocos) y sold~ 

dos, asf como grupos de abogados y profesionales en general 

que trascienden en la integraci6n del Estado Liberal, 

La coexistencia de re:abios prccapitalistas y el desen 

volvimiento mercantil, van dando auge a la actividad comer--

cial, manifestada primeramente como contrabando y paulatina-

mc:-nte ligado a los grupos olig5.rquicos que conforman ya a mE 

diados de los años cincuentas del siglo pasado, un grupo de 

comerciantes prestamistas, con poder econ6mico, producto de 

las actividades especulativas de las mercancías y que juegan 

un papel importante en el cambio de estructuras que experi--

menta el Estado en la r:u!:'rra de- H•formn, al coadyuvar al de2_ 

pla:amiento de las estructuras econ6micas coloniales median

te la participaci6n en el manejo de las unidades producti

vas. (14) 

Por otro lado, para 1850, las condiciones dal capita--

lismo internacional cambian: "Es entre 1850 y 1880 que se e.::_ 

hozan las bases -los cambios estructurales e instituciona--

les- para una ligaz6n mlis efectiva al mercando mundial: Se 

(14) "La relaci6n de los comerciantes -prestamistas con -
los sectores productivos es distinta a In que prevale 
c!a en la 6poca colonial, ahora el financiamiento coñ 
duce, con frecuencia, a la asociaci6n, volvi~ndose eT 
comerciante accionista o socio de las unidades de pro 
ducci6n que le solicitan préstamos" Cardoso, Op. Cit:
p. 58. 
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amplia el consumo europeo de materias primas y el mercado de 

alimentos, comien:a la inversi6n de capitales extranjeros 

-- al principio sobre todo britt.nico -- en ferrocarriles, 

equipamiento portuario, ernp~stitos gubernamentales, moderni 

::aci6n de los t1·ansportes fluviales, urbanos y otros". (13) 

Por lo tanto, en el período que abarca los años de 

182~-lSSO, el Estado es el escenario donde se refleja la pu¡ 

na de intereses econ6micos de los grupos hegem6nicos arraig~ 

dos con los nuevos grupos emergentes, en la que se denota la 

lucha política revolucionaria producto de la transformaci6n 

de las relaciones ccon6micas de la Sociedad. 

La lucha de liberales y conservadores es la lucha por 

el Poder, asi como la cxpresi6n de la inexistencia de un pro

yecto viable de organi::aci6n pol5tica y social producto de -

la transici6n de las relaciones econ6micas dentro de las cua 

les se integran las diversas tendencias de las clases domi--

nantes. 

La presencia de rasgos prccapitalistas dan al período 

1824-1850 características particulares de una Sociedad en 

transici6n, sin embargo, pierden vigencia aón cuando en 

( l s) IBID. p. 51 
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1837-1845 la recuperaci6n de la actividad industrial es pal

pable: (l 6) 

En una primera etapa, el trabajador es explotado di 

rectamente, m5s que a trav~s del cambio. 

El trabajo asalariado no se impone de inmediato; aun--

que poco a poco gana terreno; coexiste con el trabajo direc

to de las producciones tonto del campo como de las ciudades, 

que logran retener sus precarios medios de producci6n por -

más tiempo. 

El trabajo nunca llega a ser enteramente libre, al es-

tar sujeto al sistema de endeudamiento, ti1:nda de raya y die= 

m0s.1•ero las trabas y relaciones de tipo precapitalista van 

perdiendo vigencia, primero en las leyes y despu~s en la vi

da diaria; y el proceso de transformaci6n de la economia im

prime a la mano de obra movilidad. 

(16) "Asi la recuperaci6n de la actividad industrial, de --
1830-35 (creaci6n del Banco de Avio) a 1843-45 (fin -
del Banco y surgimiento de la Direcci6n General de In
dustrias), tuvo corno primera condici6n la instauraci6n 
del proteccionismo aranccrlario y como segunda, la fi
nanciaci6n estntnl ••. (que) frli.:ti fic6 al formarse 
tres componías industriales que llegaron a producir -
mercancias textiles: La Industria Mexicana, La Indus-
tria de Puebla, La Industria Cocolapan. Con ello se -
constat6 que la Industria Textil Mexicana rendía tam-
bi~n ganacias como fue el caso de "La Constancia", J.>ri, 
mera ffibrica maquinizada en M6xico. Los avances cmp1c-
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Mientras la "descampesini::aci6n" del producto rural se 

lleva a cabo en un sentido hist6rico, relativamente de prisa, 

la aparici6n y la desintegraci6n del artesano y el desarro-

llo de la actividad manufacturera se desenvuelven con gran -

lentitud. (l 7) 

A partir de 1858, los intereses econ6micos inician el 

rompimiento con las estructuras coloniales para encaminar el 

proceso productivo acorde al tipo de explotaci6n de la mano 

de obra que se ha desarrollado, dando origen a una nueva or-

gani::aci6n política y social en el pa5s. 

2.3. EL MO\'IMI El\TO DE REFOR~!A Y 1-AS ESTRUCTURAS ECONOMICAS. 

La lucha contra las Estructuras coloniales se realiza 

en el plano de la propiedad territorial que se presenta como 

la mayor fuente de riquc=a ante la casi nula in~·crsi6n indu~ 

trlal que pocas con¿iciones encuentra pura su desarrollo. Es 

ta situaci6n determina las caructer!sticas particulares del 

zan a observarse de 1837 a 1845, cuando la producci6n 
total de piezas de manta en esos aftas pasa ae 44,929 
a 656,512. El núme1·0 de usos crece de 57,500 en 1840 
a 113,813 en 1845; las unidades de producci6n pasan -
de 60 en 1843 a 73 en 1845". Casnftns Manuel, "Indus-
tria y Estado en México 1790-1845" en El Estado Mexi
cano en el siglo XIX. Estudios Políticos volumen 2 -
abril-junio 1983 numero 2 pp.34-35. 

(17) Consúltesc Aguilar Monteverde. Op. Cit. p. 99. 
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desarrollo del capitalismo en M~xico en las actividades co·

mercial y agrfcola del per1odo 1824-1861 y explican la perm~ 

ncncia de pr5cticas precapitalistas de exp1otaci6n en la eco 

nom~a. (lB) 

El bnjo desarrollo tccno16rico industrial y las e~ige~ 

cias del mercado internacional de materias primas y alimcn·

tos, dcterm1nnn lns causas del lento desnrrollo del cnrita--

del movim1cnt0 d1 Rcfor~n, ofrece ln mejor alternativa de en 

des indígenas. 

La participaci6n de los comerciantes dentro de las un1 

dades productivas ngricolas, rompe paulatinnrncntc la produc

ci6n de autoconsumc por ln rclaci6n estrecha que este grupo 

t 18) El capitalismo Agrario y Comercial son los primeros 
que se integran a la estructura social de nuestro pa~s. 
de manera que el nulo desarrollo tccno16gico no evitn 
el prcdomini~ de las relaciones capitalistas en los -
sectores productivos m&s importantes, sino por el con
trario es un factor que otorga nl desarrollo Capitali~ 
ta mex:icano caracter!sticns particulares: "A diferen-
cia del capital industr1al, el capital comercial no r~ 
quiere ni impulsa modificaciones en las relaciones t~E 
nicas y en las relaciones sociales de producc16n. De -
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ha adquirido con el exterior.C 19 ) De esta manera, la conceE 

ci6n de producir para consumir, es desplazada por la idea de 

exportar, acumular riqueza y transformar los sistemas de pr~ 

ducci6n mSs avanzados para producir mis y ganar con la am-

pliacibn del mercado interno. 

As!, las exigencias del capitalismo internacional ene~ 

minan la lucha contra las estructuras prccapitalistas en el 

plano de la propiedad territorial, en la medida en que 6stas 

no proveen las materias primas que el capitalismo industrial 

requiere, abriendo la expectativa para participar en el in--

tercambio mercantil e inlluyendo en la adquisición de nuevos 

medios de produc(;ión tanto en la :ict:ividad agrícola, como en 

la incipiente industria y cxtraccibn de mctn1cs.C 20l 

(19) 

(;!O) 

ah! que el liberalismo no solo podia sino debía coexis
tir con formas de trabajo no asalariado que iban desde 
el peonaje "acasillado" hasta la simple y llana exclav.!_ 
tud lno legal por supuesto) "Agui lar t-lonteverde. Op. -
Cit. p. 11. 

"Nuevos grupos extranjeros cubrieron el vacío dcjadc;i -
por los espaftoles en la actividad comercial. Mercanc!as 
extranjeras invadieron el pa1s aumentando la riqueza Y 
la avidez de los comerciantes for6neos y nativos, los -
cuales fueron creando condiciones favorables a sus inte 
reses" De la Garza, Luis Alb(>rto. Op. Cit. p. 20. -

"La Economla Hexicana posindepen<licnte ••• registraba ni_ 
veles muy primitivos de acumulaci6n, una situaci6n pr~
industrial cuyas herencias coloniales no podlan erradi
carse estructuralmente. Por esas condiciones y por la 
guerra, el capital comercial tcn<l~a a dominar sobre las 
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La coa1ici6n de comerciantes y hacendados en un solo 

bloque (de propietarios), inctentificactos por el interés de -

adquirir los bienes eclcsiSsticos (porque querían comprarlos 

o bien recuperarlos de las hipotecas con el clero) se une en 

torno a los principios liberales que ofrece la posibilidad -

de cristalizar sus ambiciones. 

Para el liberalismo, In conjunci6n con el poder caci-

qui l significa ln probabilidad de usumir el poder a nivel na 

cional tomando en cuenta que fomento la integraci6n del mer-

cado local, base para desarrollar un mercado nacional; y po-

11t 1camenrc concentra el poder n nivel estatal base para cen 

tralizar el poder. 

Asírnismo, a los caudillos rc!;ionnlcs, el programa lib.!:_ 

rnl les otroga la posibilidad de adquirir grandes porciones 

de tierra (a través de la reforma) adem5s que les permite la 

colocaci6n de sus productos en el mercado que se va exten--

diendo paulatinamente. 

De esta manera, la lucho en contra de lo gran propie-

dad eclesi5stica, n<lcmfis de cortar las fuentes <le riqueza --

fracciones y permitfn asegurar la continui~ad del flu
jo y los vlnculos con el exterior, respondiendo.a los 
mandatos de la divisi6n internncional del trnbaJo" 
Urias Margarita "México y los Proyectos Nacionales" en 
Nexos No. 20 agosto 1979, pag. 32; citado por De la 
Garza. IBID pag. 21. 
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con que las corporaciones coloniales financ~an las rebelio--

nes, tambiEn lleva consigo la integraci6n de una nueva clase 

propietaria (integrada por latifundistas, que habían hipote

cado sus tierras a la iglesia, los especuladores de la deuda 

pública, así como comerciantes nacionales, extranjeros )' pr~ 

Fesionalcs liberales) y la prolctari:aci6n de una cantidad -

considerable de trabajadores arr~colas.( 2 l) 

Asimismo, a mediados del siglo pasado, se consolidan -

los n6cleos medios y urbano~ intelectuales en torno n la ge

neral i:aci6n de la libertad opuesta al militarismo y al ele-

ro en el cual se ve acumulado un capital ocioso "poseedor de 

las mejores y bastas tierras y el dominio sobre las concien-

De este sector surge la primera clase política--

civil que asume el poder, e impone la centrali:aci6n a tra-

vés de la desamorti:aci6n de los bienes clericales y median

te la reducci6n y divisi6n del ej6rcito. 

co" 

(21) 

(22) 

El paso al surgimiento del Estado fuerte )' "democrliti

queda ligado al proyecto burguEs que enarbola la bandera 

(Las reformas liberales) "en lo inmediato ••• fortalc-
cicron a las grandes haciendas, y en la medida en que 
la definici6n de corporaci6n incluía a las comunidades 
ind!genas, facilitaron el despojo de sus tierras)' la 
proletarizaci6n de los campesinos" Monteverde. Op.Cit. 
p. 79. 

Scmo Op. Cit. p. 137. 
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del liberalismo social, rompiendo la estructura basada en el 

liderazgo clerical, toda ve: que las constantes luchas arma

das se transforman en carestSa de alimentos y hambre sobre -

todo para el trabajador agrícola. 

Los principios liberales son retomados por artesanos, 

campesinos y peones acacillados que no participan de los pri 

vilegios de la aristocracia clerical y nntiguosterratenicn-

tas,uniEn<losc al cada vez m5s consolidado nucleo dirigente -

que ofrece tc6ricamente libertad e igualdad de un Estado Na

cional 

Al establecer la disociaci6n entre los propietarios de 

los medios de producci6n (y de la fuente de riqueza), y la -

fuerza de trabajo, Esta queda en posibilidad de contratarse 

en calidad de hombres libres asalariados.CZ!) Ello de-

bido a que "la reorgani:aci6n de la propiedad de la tierra y 

(23) "l.a reforma liberal, constituy6 un proceso sui generis 
de acumulaci6n originaria (que vino a completar y mod.!_ 
ficar procesos anteriores de acumulaci6n), cumpliendo 
con las funciones hist6ricas de dicho proceso.a, acu-
mulaci6n de capital y medios de producci6n en manos de 
la burguesía: Expropiaci6n y nueva expropiaci6n de los 
bienes cclesi5sticos y comunales significando en mu-
ches casos -aunque ciertamente no en todos- ne;> s61<;> 
un cambio de manos, sino tambiEn, de la concepc1~n mi~ 
mn de la propiedad y sus finalidades. b. scparac16n en 
tre los trabajadores y los medios de pro<lucci6n, con -
el resultado de crear o ampliar el mercado de trabajo, 
a pesar de que en las condiciones hist6ricas de México, 
6sto no haya implicado en todos los casos, el pasaje -
inmediato a la forma cl&sica de un proletariado asala
riado", Cardoso Op. Cit. p. 61. 
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de la fuer::a de trabajo agrícola a favor del gran latifundio 

laico se reali::6 no tanto a costa de la gran propiedad rural 

eclesiástica ... sino fundamentalmente a costa de la propiedad 

<le las comunidades". CZ 4 ) 

La reforma permite la traslnci6n de la gran propiedad 

territorial del clero hacia latifundios laicos, en los cua-

les la burguesía terrateniente ohtienc Jos mejores benefi-

cios, una ve: que se han librado los ohstSculos que evitan -

el desarrollo del cnpitolismo. 

La culminaci6n del proceso de transformaci6n del siste 

mu productivo (que arranca desde la colonia y que lleva en -

si el proceso de mercantili::aci6n de producci6n), se estable 

ce una ve:: que las rel<•ciones :iredominantes son Je tipo capi_ 

talista, aproximadamente al triunfo de los principios refor-

mistas. 

El largo y accidentado proceso de desposesi6n de las -

grandes masas se ha realizado en lo fundamental y la tierra 

está en manos <le una burguesía terrateniente. 

Los medios de producci6n en general, tanto en la agri-

cultura corno en la ganoderiu, la minería y el comercio y la 

(24) !BID!'· i9 
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incipiente industria, son controlados por empresarios capit! 

listas. 

La propiedad privada de los medios de producci6n cons-

~ituye la forma predominante del control de los mismos. 

Las viejas castas han desaparecido o se han fundido -

con las nuevas clases sociales. Los capitalistas forman ya 

una clase social bien definida, y el proletariado si bien di 

fiere en muchos aspectos del modelo clfisico ~pués el capit! 

lismo del subdesarrollo es siempre industrialmente débil~ 

existe ya como masa deral!p1:raJa,que solo dispone de su fuerza 

de trabajo y que, a través de la producci6n de mercancías, 

genera un excedente. 

El trabajo asalariado, o sea el que desempeñan los pe~ 

ncs jornaleros, obreros propiamente dichos, tiene gran im-

portancia. C25 ) 

(25) "Creer, como ya hemos dicho, que si no hay desarrollo 
y prosperidad ello significa que no hay capitalismo 
conduciría Únicamente a no comprender el papel hist~
rico del capitalismo en las vastas 5rens del mundo en 
que, m&s que progreso y r5pidos avances técnic~s, tr! 
jo explotaci6n, desigualdades profundas, miserias y -
violencia. Creer, por otra parte, que la economía me
xicana no gener6 hasta entonces un excedente y que, -
por definici6n, en consecuencia, no podín hnbe: acum~ 
laci6n de capital, es quedarse en ln formulac16n es
t&tica y simplistn de quienes ven feudalismo en todas 
partes, y cerrar los ojos ante realidades c~mbiantes 
cuya contradictoria evoluci6n culmina, prec1sam~te, 
con el predominio de las relnciones capitalistas". 
Aguilar Monteverde. Op. Cit. p. 103. 
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La reforma rompe la concepci6n ideo16~ica de la vida 

social y transforma la estructura econ6mica basadas en el -

reconocimiento de privilegios para el clero y el ej6rcito, 

a efecto de consolidar el predominio de la explotaci6n de 

la fuer=a de trabajo libre. La transformaci6n de las es---

tructuras econ6micas a travEs de la desamortizaci6n de los 

bienes del clero y el programa ideol6gico liberal emancipa 

la fuer=a de trabajo de la prestaci6n for=osa de su merca~ 

cía para dar otro car6cter a la producci6n mercantíl conso 

lidando las nuevas relaciones sociales. 



CAPITULO 111.- EL ESTADO Y LA SOCIEDAD EN EL MEXJCO DEL 

SIGLO lll1. 



CAP ITl! LO Il l. El ESTADO Y LA SOCIEDAD EN 1-IEXICO .DE!. SIGLO XIX 

3.1. CARACTERES DE LA DI FERENCIACION DEL ESTADO Y LA SOCIE

DAD EN MEXICO EN EL SIGLO XIX. 

Durante los capítulos anteriores se ha manifestado la 

correspondencia entre los fen6menos econ6micos que se desa-

rrollan en la esfera de la Sociedad y la estructura del Est~ 

do. Asimismo, hemos afirr.;ado que el momento de inicio de- la 

acumulaci6n originaria de capital en la Sociedad mexicana es 

difícil de- precisar. Sin embargo, es palpable que el desa--

rrollo de las fucr:as productivas incide en las relaciones -

de producci6n y por ende, en la conformaci6n de las estructu 

ras del Estado Me-xicano. 

Aunque no se de-talla el avance de los proce-sos econ6-

micos en la etapa que nos ocupa, se establece a6n cuando sea 

de manera general, las características básicas de la econo--

mía mexicana desde 1824. Tales características se conside---

ran las necesarias para explicar los fen6menos pol!ticos pr~ 

pios de nuestra Sociedad enmarcada en las relaciones capita

listas de producci6n. 

Desde este punto de vista, emerge la disocinci6n del 

Estado y la Sociedad, como proceso que sintetiza las contra

dicciones sociales expresadas en un Estado Hctuante en la So 



55 

ciedad, que medioti:a sus conflictos evitando que se destruya. 

Aun cuando en los primeros afies hay reacomodo brusco de 

las fuer:as políticas, esta se explica debido al choque de los 

proyectos enarbolados por los grupos minoritarios que intentan 

conservar sus privilegios (iglesia, ej6rcito) y los que buscan 

una transformaci6n efectiva del país. A su ve;:, ambas corrí e.!!_ 

tes se enfrentan con problemas de ln incomunicaci6n, la regio-

nali:aci6n de poderes y las comunidades aisladas desde el pun-

to de vista frnico, linguistica y geogr5fico. 

Por ende, la crcaci6n del E~tado ~acional se enfrenta -

tanto a problemas dt· identidad de los habitantes como al esta-

blecimicnto de un modelo propio para desarrollar las tcndcn--

cias de los grupos dominantes. 

En 1824 el proceso de cambio de las estructuras socia

les y econ6micas adquieren nuevas características en la mcd! 

da en que los problemas que se presentan adquieren un carac

ter nacional aún con la dcsintegraci6n política. (l) 

(l) "El espacio geográfico de 1821, sobre el c¡ue la guerra 
de lndcpcndencia habla asegurado el control a los here 
deros del poder colonial, diflcilmcnte puede ser cons! 
dcrado como un Estado s6Jido v muchos menos como una na 
ci6n. Los distintos poderes r~gionales que se repartían 
su dominio estaban caroctcri:ndos, igual que el Estado 
Central, por una gran fragilidad en una dificil ~ransi
ci6n entre la vieja estructura administrativa espaftola. 
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Si bien en 1824 no podemos afirmar la existencia de un 

Estado ~aciona1 con un aparato burocratico solido capa= de -

intervenir con cierta autonomía en la sociedad, justo es de-

terminar la importancia para el desarrollo del país el esta-

blecimiento de las bases normativas para su organizaci6n po-

lítica. 

De esta manera, podemos considerar que a partir de es-

te ano al establecer la divisi6n de poderes, la Constituci6n 

del 24 genera algunos de los antecedentes sobre las cuales -

descansa la ccntrali:.aci6n 11dministr:itivn: La lucha de Pode· 

res Ejecutivo y Legislativo y el Establecimiento de la Admi

nistraci6n Congresional, nroducto del fortnlccimiento dcsme-

dido del Poder J.cgislativo. 

Asimismo es dificil poder hablar de una AJministraci6n 

Presidencial independiente, autónoma y fortalecida ante el 

Poder Legislativo, sin embargo, el ejercicio del Poder Ejec~ 

tivo intenta paulatinamente sacudir los intentos de ingeren-

y el nuevo marco institucional d<'laetapaindepcnJicn-
te". De la G;ir::il Luis Alberto. "Algunos probl,•mas en -
torno a la formaci6n del Estado Mexicano en el siglo -
XIX" en El Est_;_i_d~_J·le~ic_~o __ <;"_r:i.._c;_! __ si_gl~!_X, Estudios -
Políticos, \701umc-~ uoril-Jun10 HlS:i p. 16 
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cia del Congreso en las Actividades administrativas dando 

vida al Conflicto de Poderes. 

Aun cuando en la estructura social los fueros cele 

siasticos r militares permanecen despues del movimiento 

de independencia, se establece la igualdad de los indiv! 

duos que despla:a al menos teoricamente las diferencias 

econ6micas producto de las diferencias de ra:a. 

La autonomla local, como protccci6n de los intcre-

ses de los grupos regionales hegcm6nicos desde la primera 

administraci6n prcsidl•ncial (de Cuadalupc \"ictoria), es 

vulnerada, r aun cuando algunas veces sucumbe en su intcn 

to de- ac~u.ación dentro J~ Ju:-- E::--t;lJu!'> Je..~ lii FcJcrüci6n, 

el Poder Ejecutivo lucha por establecerse como representan 

te del "lnterés General" de> l<~ naci6n.(:Z) 

( z) "Durante su gobierno -- (de GuadolupeVictoria) ·-la im 
precisi6n y el alcance de la competencia federal propi-:
ci8 conflictos como el caso de las elecciones de Duran 
go, quien ~olicit6 al Gobierno General que emitiera uR 
decreto para resolver problemas de legitimidad de ln -
Tepresentaci6n local. Los Estados de la fe<leraci6n -
consideraron que ese arbitraje lesionaba la autonomla 
de las entidades federativas, por lo que el ConRrcso 
se abstU\'O de intervenir" . Secretaría dC' la Presiden 
cia, M&xico, através de 105 informes presidenciales. -
MéxicOTI7TJ,- tomo:;-=-r··-p--;-;r-·-----· -- -·-- ---·---
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El reconocimiento de los fueros eclesi5sticos y milit! 

res en el plano político, responde a la supremacía político -

econ6mica que adquieren amhas corporaciones, logrado mediante 

la hipoteca, el die:mo, las capellan[as (el clero); o por el -

"prestigio" militar que permite a los caudillos regionales co!! 

trolar tanto la política como el comercio en su :ona de influ

encia. 

Es decir, el Estado surgido Je 1:1 guerra de inde!Jenden

cia, arrastra a su estructura politica remanentes coloniales -

(clero, terratenientes, etc.), que conviven con nuevos grupos 

sociall'S con e:q:iect:itivas de ascenso socioecon6mico como come.!. 

ciantes, pcquenos industriales, e hijos de criollos, abogados 

y letrados, mismos que a5piran a alcan:ar el ejercicio del po

der pol[tico a6n cuando no poseen grandes extensiones territo

riales o tengan cierto poder econ6mico, rompiendo de esta for

ma la fusi6n de la gran propiedad con el poder político de do

minaci6n que prevalece en la colonia. 

En 1824 el reci6n establecido Estado Mexicano inicia -

aun cuando de manera incipiente, la regulación ~e algunos de -

las actividades de las particulares a trav6s de sus Secreta--

rlas de Estado. Asimismo, n6n cuun<lo se han reconocido los -

fueros eclesi5sticos y militares, los individuos y el "pueblo" 
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actuante en la guerra de independencia, es co~siderado como -

participe de la soberanía de la nueva naci6n independiente, -

toda vez que el poder virreinal ha sido derrocado y abre la -

posibilidad de participar en las actividades políticas.( 3 ) 

De lo anterior, es conveniente determinar que el rcco-

nacimiento de la propiedad eclesi&stica y sus fueros, respon-

de a un proceso de transformaciones sociales, en lns cuales -

existe una diferencia cad:i vc.-: mayor de lo p6blico y lo priv!!_ 

do, debido a quc.- paulatinamente lo religioso empieza a ser -

una actividad independiente de c:ida individuo ai nacimiento -

de las ide:is liberales. Entonces lo rclieioso no equivale t2 

talmente a lo político, así como el Estado representante de -

la naci6n, se contrapone a la vida privada de los caudillos -

regionales. 

Aón cuando en el plano reul contin6an las desigualda-

des sociales, los derechos políticos de los individuos, est&n 

dados por su participaci6n en la actividad econ6mica como pa~ 

ticulares y no por su participaci6n en la propiedad póblica -

que genera cuando lo p6blico y lo privado estnn confundidos. 

(3) "La soberanía popular es la antítesis del monarca sobe
rano y, por su nlcance universal, suma la voz y ln vo-
luntad de los integrantes del "pueblo" para tener expr~ 
si6n en el parlamento". Uvalle Ricardo, El Gobierno 
en acci6n Fondo de Cultura Econ6mico.- M6x1co 1984 
p. 132. 
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El reconocimiento de fueros eclesiSsticos y militares an 

te la inexistencia -aunque en el plano formal- de la escla

vitud, se presenta como una contradicci6n de la Sociedad sepa

rada del Estado, en la medid:i en que el hombre, (aunque atado 

a la unidad proJuctiv:i mediante sistemas de endeudamiento), ya 

puede ser reconocido como poseedor de su mercancla fuerza de 

trabajo.C 4 ) Todo ello expresa un avance de las fuerzas produ~ 

tivas, n6n cuando el capitalismo no se ha expandido en el con-

junto social. 

Hist6ricamL•nte, el sentir.dento de usurpaci6n de la sobe-

ranla estatal de los primeros anos de la vida independiente y 

los conflictos idco16¡iccs en los individues de la Sociedad,CS) 

intervienen en la formaci6n de grupos sociales con proyectos -

opuestos al desarrollo material del país, que trascienden en -

la lucha por la forma de orgnnizaci6n estatal, en favor del -

centralismo o su apoyo al rEgimen federal. 

(4) 

(5) 

Para mayor informaci6n sobre la difercnciaci6n de la co~ 
cepci6n del Estado Capitalista separado de la Sociedad, 
ante las estructuras políticas y sociales de las socie-
dades antiguas y medievales en las que lo civil no est5 
separado de lo político consóltese C6rdova Arnaldo. So-
ciedad Estado en el Mundo Moderno, Universidad Aut6no
ma e x1co, aculta e C1enc1as Políticas y Sociales. 
Serie Estudio No. 38,- México 1973. 

El significado del federalismo como sistema de.organiza
ci6n política se acompafia de nuevas ideas de 11bertad -
opuesta a las ideas de imposici6n dogmfitica con los que 
el culto religioso somete al pueblo a su voluntad. Para 
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Tales alternativas de organizaci6n social difieren en -

cuanto a los proyectos afectaci6n de los bienes eclesi6stico~ 

los privilegios de las corporaciones y la instauraci6n de un 

Estado Federal con el sustento ideol6gico de igualdad y liber 

tad para el grupo liberal, <'n perjuicio de1 grupo conservador. 

Origen de lo anterior, son los proyectos de desarrollo 

capitalista que intentan establecer un mercado nacional que -

desplace las formas de comercio interior limitados y zonas -

restringidas: "La a1ternntivu de desarrollo planteada por los 

liberales era aceptar la divisi6n internacional del trabajo -

que las·potencias imponían. Fundada en las ideales del libe-

ralismo ccon6mico, considc>rnbn que unos paises estaban desti-

nodos, por sus condiciones naturales n ser productores de ma

nufacturas y bienes de capital, mientras otros habían de ser

lo de materi<1s primas". ( 6 ) Estc proyecto, de acuerdo a la 

carta enviada por Lerdo de Tejada a Santa Anna en 1853,C?) 

significa la suspensi6n de trabas al comercio, mejoramiento -

de caminos terrestres y concesiones para la construcci6n de fe 

(6) 

(7) 

mayor informnci6n al respecto cons61tcse Emilio Rabasa
La Constituci6n y la Dictadura y Justo Sierra Ju4rez su 
obra }' su tl cmp.o~ 

Urias Margarita, "México y los proyectos nacionales" en 
NEXOS, No. 20 agosto 1979 p. 32, citado por De la Garza 
Op. Cit. Zl. 

Cons6ltese a Lilia Diaz, "El Liberalismo Militante" en 
Historia de M&xico, Colegio de M&xico 1981 p. 39. 
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rrocarriles adem5s de atender las exigencias de la opini6n p~ 

blica dejando al margen al Estado del proceso econ6mico. 

En contraparte, el grupo conservador, expresi6n de pro-

pietarios y productores tradicionales, se inclinan por un sis 

tema proteccionista, capa= de garantizar un desarrollo nacio

nal aut6nomo mediante la transferencia de capitales a la In-

dustria (principalmente textil), apoyado por el sistema aran-

celario estatal. Sohrc ello se erige la abolici6n del siste-

ma federal, la conservaci6n de la religi6n cat61ica, la orga

nizaci6n de las antiguas milicias provinciales y el rechazo -

de todo cuanto se llevase a clecci6n popular. 

Si bien ambos proyectos esttín condicionados por difcre!!. 

tes concepciones de desarrollo capitalista demasiado opuestas 

para dar cavidad a una conciliaci6n entre ambos, la correla-

ci6n de fuerzas sociales, producto de la vinculaci6n entre -

los nuevos grupos surgidos del proceso revolucionario (caudi

llos, grupos de intelectuales, etc.), y los antiguos duefios -

del poder econ6mico, condiciona los proyectos de desarrollo -

tanto a sus transacciones políticas como a sus relaciones con 

las masas populares, las cuales son base fundamental del mov! 

miento social. (S) 

(8) "La propia revoluci6n de independencia generaría, adc-
más un nuevo sector de la élite política con un proyecto 
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La crisis del sistema de dominaci6n colonial y las con

diciones socioecon6micas del movimiento independiente. no 

ofrecen expectativas viables para el establecimiento de un de 

sarrollo socioecon6mico "estable". Es decir, las clases nue-

vas y tradicionales, al establecer una polStica de transac--

ci6n, hace imposible el ejercicio del control hegcm6nico del 

Estado por alguna de ellas, determina su dependencia con el -

sector militar y promueve la oscilaci6n popular entre libera-

les y conservadores. 

Con liberales }' conser\•ndores c11 el Poder, se expresa -

ln sepnraci6n del Estado y ln Sociedad, manifestada en el uso 

de facultades cxu·a0rdinu1·ia:> por t:l Ej'~ivo (Vicente Gue-

rrero, Bustamante, Santa Anna, Ju&re:), que no es más que di~ 

taduras ejecutivas, aún bajo el fortalecimiento formal del -

Congreso. 

La historia demuestra objetivamente, la imposibilidad -

del Congreso investido de grandes facultades que en algunos -

casos, le confieren car&cter omnipotente. 

nacional diverso a la élite de la Sociedad colonial. -
que daría como resultado que los duenos del poder no -
fueran necesariamente los administradores del nuevo Es 
tado )'viceversa". De la Garza Luis Alberto. Op. Cit.
p. 19. 
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Es decir, de las contradicciones de la Sociedad Civil, 

surge el conflicto de los Poderes Ejecutivos y Legislativo, -

como una rnanifestaci6n m5s de la disociaci6n del Estado y la 

Sociedad. 

Cuando el Ejecutivo es rn5s fuerte en el plano real que 

el Congreso, se manifiesta ya la necesidad de la Sociedad de 

evitar consumirse en sus propias contradicciones, y es cuando 

los particulares renuncian nl poder político para conservar 

su hegemonía econ6mica, dejando al Estado actuar autbnomamente 

y erigirse como representante del "Inter6s General". En ton-

ces, el Congreso omnipotente, deja de serlo debido al poder 

creciente de la dictadura del Ejecutivo.C 9 l 

En nuestro país, el proceso de la disociaci6n del Est~ 

do y la Sociedad arranca aGn antes de la guerrn de indcpen-

dencia, más sin embargo, a partir de 1824 es m(ts claro al e~ 

tablecerse la lucha de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. 

(9) "Su propio interés, (de la hurgues! n) le ordena esqui
var al peligro de su gobierno propio, que para poder -
imponer la tranquilidad en el país tiene que imponerla 
ante todo su parlamento burgués, que para mantener in
tacto su poder social tiene que quebrantar su poder p~ 
lítico, que los individuos burgueses solo pueden se-
gtdr explotando n otrns clases y disfrutando apacible
mente de la propiedad lo familia, la relipi6n Y el -
orden bajo la condiciln de que su clase sea condenada 
como las otras clases a la misma nulidad política, que 
para salvar lo bolsn, hay que renunciar o la corona" •• 
Marx Carlos, "El Dilciocho Brumorio de Luis Bonaparte" 
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En 1857, el país todavía se encuentra sacudido por aco~ 

tencimientos de lucha que no esconden fen6menos políticos pr~ 

pios del capitalismo en ascenso, aGn cuando el fortalecimiento 

formal del congreso implica la intenci6n de los oligarcas re

gionales de todo el país, dC' qu,•rcr participar del control p~. 

l~tico del Estado. Las contradicciones sociales hacen posi-

blela promulgaci6n de constituciones parlamentarias, donde ca 

da una de las fuer:as locales, quiere su rcprescntaci6n en el 

Congreso General, que demuestra la imposibilidad dC' dar orden 

a la Sociedad Civil. 

La Constituci6n de 1857, al fortalecer formalmente al -

Poder Legislativo para fiscali:ar los acto~ del Poder Ejecut! 

vo, lo erige en un foro donde las clases sociales manifestan 

sus intereses parciales y regionales opuestos a la hegemo-

nía del Ejecutivo, representante del "inter6s general" de la -

Sociedad • 

El Estado Mexicano, hasta antes de la Promulgaci6n de -

las Leyes de Reforma, se encuentra condicionado por las tran 

saciones de las clases de la Sociedad Civil, aGn cuando la ac 

ci6n real del Ejecutivo ya manifesta su distinci6n de la Soci~ 

dad. 
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El fortalecimiento del Estado mediante la acci6n del Po 

der Ejecutivo, se reali:a en la medida, en que los conflictos 

de la sociedad, no son superados por sí misma ni a trav6s de 

la acci6n pol!tica del Congreso r las contradiciones de los 

intereses econ6micos, se manifestan en el seno de la estruc

tura política, buscando transformar las condiciones materia-

les bajo las que deben desarrollar~e los procesos de la Pro-

ducci6n y circ·:laci6n de las mercancías. 

Ju&re: encarna el papel del Ejecutivo fuerte e impide 

que las limitaciones políticas constitucionales se realicen, 

aunque respeta la orgnni:aci6n estatal existente. El uso de -

las facultades extraordinarias y mediante subterfugios de los 

ministros, permite al Ejecutivo frenar la ingerencia del Con

greso en las actividades ejecutivas. 

Si tomamos en·cucntn que el Congreso desde 1824, rcpre-

scnta a las oligarquías regionales que se encuentran en cons

tante rivalidad, podemos afirmar, que es una escena política 

poco f6rtil para la cxpresi6n de un inter6s general de la so

ciedad. Ello permite al Ejecutivo y al Estado mismo fortale

cerse frente al Congreso y ln Sociedad respectivamente, asu-

miendo la representaci6n del "inter6s general" del bloque hc

gem6nico en su conjunto. 
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3. z. EL CO!\FLICTO DEL EJECUTIVO Y EL LEGISLATIVO. 

El conflicto del Ejecutivo y el Legislativo Ley Hist6-

rica de las sociedades capitalistas, tarnbi6n se presenta en 

el transcurso de la historia de nuestro país. 

El conflicto del Ejecutivo y Legislativo, explica el -

proceso de distinci6n del Estado y la Sociedad, mediante el 

cual, el desarrollo de las relaciones capitalistas, requiere 

de la supremacía del Ejecutivo y del fortalecimiento del Es

tado frente o la sociedad, pbrn garantizar la !eproducci6n -

del modo de producci6n burgu~s. 

Antes de 1824, el proceso de dist1nci6n ~el Estado y -

la Sociedad se ha iniciado y aunque no culnina totalmente -

en todos sus aspecDos, es factible distinguir característi

cas hist6ricas b!Ísicas del desarrollo del capitalismo. El re

conocimiento de los fueros cclesit.sticos y militares en la -

Constituci6n de 1824 y por ende la carenc1a de igualdad fo~ 

mal de los miembros de la sociedad ante el Estado, satisface 

la necesidad de responder a los intereses de los grupos heg~ 

m6nicos que a6n no han sido desplazados y que son remanentes 

de la sociedad que le preccae. Sin embargo, la administra--

ci6n pÓblica en 1824, ya realiza funciones generales, -

obligatorias para los miembros de la sociedad, lo cual es la 

característica fundamental del Estado político del modo de -
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producci6n capitalista. (lO) 

De esta manera, la existencia de la administraci6n pG

blica es pués, la manifestaci6n de la scparaci6n del Estado 

y la Sociedad en raz6n de que ella es la mediaci6n entre 

3mbitos diferenciados. 

Ahora bien, la Centralizaci6n Administrativa,Cll) fac-

tor de supervivencia del capitalismo, se sustenta en la Su--

premacS:a del Podc>r Ejc·c:utivo, producto de una larga lucha -

con el Legislativo, quic>n no consigue obtener su hegemonía -

como centro ele l'oclc>r polít ice que rcprescnta a. la sociedad. (l 2 ) 

(1 O) 

(11) 

(12) 

"E:. un E~tacio que desempeña funciones generales res-
pecto del carácter privndo ele la Sociedad. Es pués un 
Estado político consolidado que se sobrepone a la So
ciedad Civil y si bien desde el fingulo económico no -
"desempeña acti~·id::idcs importantc·s" desde el punto de 
vista polhico es el centro orgnnizado dv l::i Sociedad" 
Uva 11 e R i ca rcl o c i t • p. l 2 9 . 

'La Ccntrali:aci6n Administrativa como condici6n indis 
pensable para garantizar la reproducción del capitali~ 
mo forma partv del proceso de sepuraci6n del Estado y 
la Sociedad, así como el conflicto entre los Poderes -
Ejecutivo y Legislativo. La Ley de la centrulizaci6n 
administrati\'a es una aportaci6n de Carlos Marx. "La -
Ley de la Centralizaci6n de la Administraci6n es una -
Ley Hist6rica del capitalismo v5lida por tanto para -
el parlamentarismo y el presidencialismo. Tal como fo~ 
mula la Ley, Marx establece que ln conjunci6n hist6ri
ca de la lucha ele clases, lns revoluciones burguesas Y 
la rivalidad ejecutivo-legislativo genera el acrecent~ 
miento de las funciones del Estado )', por tanto el ro
bustecimiento de ln organizaci6n gubernnmental". Gue-
rrero Ornar, "La Admínistraci6n PGblica Congresional" -
en Cuadernos de Política )' Administraci6n PGblica Mé-
xico 1980 p. 5. 

"El modo de Producci6n Capitalista se hn caracterizado 
por la tendencia ascendente del poder ejecutivo frente 
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producci6n capitalista. (lO) 

De esta manera, la existencia de la administraci6n p6-

blica es pués, la manifestaci6n de la separaci6n del Estado 

)' la Sociedad en ra=6n de que ella es la mediaci6n en~re 

ámbitos clife1·enciados. 

Ahora bien, la Centralizaci6n Administrativa,(ll) fac-

tor de supervivencia del capitalismo, se sustenta en la Su--

premac5a del Poder Ejecutivo, producto de una larga lucha -

con el Legislativo, quien no consigue obtener su hegemonía -

como centro de Poder polir ice que n•prcsenta a. la sociedad. (lZ) 

(10) 

( 11) 

(12) 

"Es un Estndo qu(• de:>crnpef\;1 funciones generales res-
pecto del carfictcr privado de Ja Sociedad. Es pu6s un 
Estado político consolidado que se sobrepone a la So
ciedad Civil y si bien desde el fingulo econ6mico no -
"desempef\a activid;ides importantes" desde el punto de 
\"ista político es e! C!!ntro organi:aclo de la Sociedad" 
Uvalle Ricardo cit. p. 129. 

'La Centrali:aci6n Administrativa como condici6n indis 
pensable para garantizar la reproducción del capitali~ 
mo forma parte del proceso de separación del Estado y
l a Sociedad, as5 como el conflicto entre los Poderes -
Ejecutivo )' L!!gislativo. La Ley de la centrali:aci6n -
administratÍ\•11 es una aportación dC" Carlos Marx. "La -
Ley de la Centrali:aci6n de la Administr11ci6n es uno -
Ley Hist6rica del capitalismo vfilidu por tanto pnra -
el parlamentarismo y el presidencialismo. Tal como íoE 
mula la Ley, M3rx C"Stublccc que lo conjunci6n hist6ri
ca de la lucha de clases, las rC"Voluciones burRuesns y 
la rivali<lnd ejecutivo-legislativo genera el acrecent~ 
miento de las funciones del Estado y, por tanto el ro
bustecimiento de la or¡:a11ización gubernamental". Gue-
rrero Ornar, "Ln Administraci6n Pública Congresional" -
en Cuadernos de Política v Administraci6n P6blica Mé--
xico 1980 p. 5. · 

"El modo de Producci6n C11pit11lista se h<• caracterizado 
por la tendenci11 ascendente del poder ejecutivo frente 
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La imposibilidad de ejercer la funci6n gubernativa por 

el Congreso, se hace patente en la configuraci6n del conflic 

to de los poderes Ejecutivo y Legislativo en MExico. La fun

ci6n del Ejecutivo en la sociedad desde 1824 y hasta despu6s 

de 1857, se realiza bajo el auspicio de Constituciones que -

fortalecen formalmente al Congreso y que debilitan al Ejecu-

tivo para atemperar los conflicto~ que se generan en la So--

ciedad Ci...-il. 

Cuando Liberales y Conservadores asumen el Poder del -

Estado, promueven Constituciones con un poder legislativo 

fuerte y una Administraci6n Pública Congresional, (1 3) que 

fiscaliza al Ejecutivo. M&s sin embargo, en ambos casos se -

rnanifesta la i~potencia del Poder Legislutivo para resolver 

los conflictos suscitados en la sociedad civil. 

(13) 

al poder legislativo ••. En el Siglo XIX, la polaridad -
de los Centros de poder dej6 de oscilar entre el legis 
lativo y el ejecutivo despufs que el primero pcrdi6 h~ 
gemon1a". Guerrero Ornar La Administrnci6n l'(iblica del 
Estado Capitalista. INAP.- M6xico 1979 pp. 120-121. 

Ornar Guerrero haciendo referencia a la Administraci6n 
P6blica Congresional detcnnina en base a diversos nn6-
lisis hist6ricos las siguientes características. 
'' (La Administraci6n Pública Congresional) •• , Brota de 
la incongruencia hist6rica entre la Constituci6n Polí
tica formal y la constituci6n de factores reales del -
poder de una sociedad capitalista determinada, sobre -
todo cuando las normas constitucionales se han inclina 
do definí tiYamentc a favor de la acci6n constitucionaT 
del legislativo sobre el ejecutivo y, a la vez, desar
man la posible respuesta constitucional del ejecutivo 
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En México, el llamado "periodo de la anarquía"# es una 

rnanifestaci6n del conflicto de los poderes Ejecutivo y Legi~ 

lativo, aparejado con las pugnas entre liberales y conserva-

dores. 

La acci6n del Poder Ejecutivo en los primeros a~os de 

,:1 vida independiente, es factor para que por un Indo los cen 

tralistas se pronuncien contra el federalismo; y por otro. -

promueven las sublevaciones del tipo regional cuando se afee-

ta la concepci6n de soberanía de los Estados. En ambos casos. 

el uso de las facultades extraordinarias del Ejecutivo, cau--

san el mismo efecto manifestado en sublevaciones contra del 

orden político cstahlecido, que es la expresi6n del rechazo -

al poder unipersonal y autocrStico. 

frente al legislativo. 
"Opera de la siguiente manera, el legislnti\•o. amparado 
en un enorme poder constitucional, realiza sus activida
des normales de legislaci6n, supervisi6n y vigilancia, a 
lo que agrega, tan luego debilita al ejecutivo. las de -
inspecci6n, contralorín y finalmente, gesti6n. A fín de 
cuentas, los ~inistros se ven obligados a dimitir y el -
Presidente a perder la facultad de nombrar y remover li
bremente a sus colaboradores. 
"El Estado sin guía y desmovilizado por la inacci6n del -
Ejccutivo ••• deja de realizar su finalidad sustancial de 
organizar a la sociedad civil, que deriva en la anarquía 
El ejecutivo cabeza del Estado, no tiene otra alternativa. 
para hacerlo funcionar. que imrlantar la dictadura •• " Ornar 
Guerrero. "La Administraci6n Pública Congresional". op. -
cit. pp. 4-5. 
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La supremacia congresional en el 5mbito constituciona~ 

respalda el recha:o al poder unipersonal opuesto o las 

ideas "democdít icas" que emergen en el pais. El recha:o a 

la monarquía, es el estandarte plasmado en el primer inten

to de organi:aci6n politica desde ln guerra de independen-

cia, y por tanto, est5 muy lejano a desaparecer cuando 6sta 

se ha consumado. (14) 

De esta forma, aunque la Constituci6n de 1824 contem--

pla la divisi6n de Poderes, impide que el Ejecutivo adquie

ra supremacía subordin5ndolo al Congreso. 
( 1 s). 

(14) 

(1 s) 

Para evitar la conccntraci6n del poder en una sola per 
:;.:,,n¡¡ la Ccn~.tituci6ndeAnat:ingan determina la existeñ 
cia de un Ejecutivo oult1plc que debe compartlrsc en= 
tres personas de igual autoridad, electos por la Cfima
ra de Diputados. Al Congreso le correponde otorgar al 
Presidente en turno (hay rotnci6n periodica del cargo) 
la permisi6n para encabe:ar al ej~rcito, nombar a sus 
lugar tenientes y funcionarios administrativos. El -
Presidente est5 impedido a legislar y a alterar los -
acuerdos del Congreso a quien debe informar anualmente 
el Estado de la Hacienda PÓblica v la situaci6n de la 
naci6n. Tal ordenamiento aunque n~nca se aplic6, de--
muestra el rechazo definitivo a la imposici6n unipers~ 
nal sobre la voluntad de las mayorias representadas en 
el legislativo. ConsGltese Stephcl Spenccr Goodspced 
"El Papel del Jefe del Ejecutivo en M6xico" en proble
mas Agrícolas Industriales de M6xico, Vol. VII Univer
sidad Nacional Aut6noma de M6xico, F.C.P.S., M6xico --
1965 p. 17 y sig. 

"En 1824, se impide 4ue l'l Ejecutivo adquiera demasía 
do poder, Pª!ª lo cual se establece un complejo sist~
ma rara elegir al Presidente en el cual participan las 
legislaturas de las entidades federativas. Aunque el -
Ejecutivo puede nombrar y destituir a sus cuatro Secre 
tarios, necesita la aprobaci6n del congreso para dcsii 
nar su Secretario de Hacienda, altos Oficiales del -
Ejercito, celebrar tratados y dirigir n la armada. Ade 
mfis esdi impedido a privar de su libertad a cualquier-
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La Subordinaci6n formal del Ejecutivo, origina subleva

ciones que culminan con cambios de régimen y promueve hasta 

dictaduras sustentadas en principios conservadores, atizando 

los conflictos sociales, que caracteri:an el período de rea

comodo político. (l 6 ) 

Las condiciones socioecon6micas prevalecientes en el -

país, estimulan que el Poder Ej,·cutivo continuamente solic.!_ 

te el uso de facultades extraordinarias, o bien, la amplia-

persona o castigar. Para incautarse los bienes de una 
persona o corporaci6n requiere de la aprobaci6n del Se 
nado: no puede impedir elecciones o impedir que el Co~ 
greso desempefte sus labores legales. El Congreso du-7 
rante el ano siguiente a su Admlnistraci6n puede acu-
sar al Ejecutivo por delitos cometidos durante la mis
ma y se le exi¡:c: informar al Con¡?reso de la situaci6n 
del país". JP.Jfl. 

(16) Si bien los constantes cambios de régimen fueron produc 
to de los choques de los grupos antagónicos, la inesta7 
bilidad de nuestro país en las primeras d6cadas de vida 
independiente, se asocia con la sumisi6n del Ejecutivo 
en el plano constitucional quc lo obliga a solicitar f!!_ 
cultades extraordinarias para actuar en la sociedad y 
afrontar las diversas problem&ticas que impiden dar or
gani:aci6n a los particulares: Guerrero y Arista caen -
por las sublevaciones originadas por el uso de las fa-
cultades extraordinarias solicitadas para proteger al -
país y afrontar conflictos internos respectivamente. J~ 
sé Joaquln Herrera hace uso de facultades extraordinn-
rias para someter al Congreso y es derribado; Anastacio 
Bustamante al invertirse de unn gran autoridad act6a s~ 
bre las entidades federativas originando el movimiento 
armado que lo hace claudicar. Estas medidas si bien se 
adoptan por la necesidad de representar la supremacía -
del grupo a que pertenecen, tambi6n son la representa--
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ci6n constitucionnl de sus atribuciones para gobernar.Cl?) 

Sin embargo, el uso de las primeras o la negativa de la am-

plinci6n de fncultades extraordinarias, culmina unn y otra -

ve:, con la caSda de presidentes, disoluci6n de las c6maras 

Legislativas y golpes de Estado, que son tambi6n la manifes-

( 1 i) 

ci6n de la imposibilidad de gobernar atado a las deci
siones del Concreso en el cual se representan los mis 
variados intereses que buscan ser favorecidos por el -
representante del Estado quien les debe la autoridad. 
Consóltese México a trav6s de los informes Presidencia 
les Editndo---pD"Tla Secretada ae la Presidencia.- M6xi 
°Cc:ll97ó Tomo 5-1. -

]numerables ocasiones los Presidentes de la Naci6n hi
cieron referencia a la necesidad de fortalecer en sus 
funciones nl poder ejecutivo: Santa Annn, nl hacer re
ferencia a las Leves Constitucionales de 1836 afirma -
" ••• creada una dl'.-bil autoridnd Ejecutiva, carecSn de -
suficiente poder pnra corregir las asonadas y tumultos 
que se succd5an unos n otros y un descontento univer-
sal fué el resultado de esta importante lucha ••• " Ma-
riano Paredes al asumir el Poder Eiecutivo solicita fa 
cultades extraordinarias en 1846 e~ los siguientes t6i 
minos:" ..• a este gobierno es indispensnble revest:irlo 
de facultades iguales a las exigencias inmersas en las 
circunstancias ••• el Congreso Nacional medir5 con pru
dencia las ampliaciones que son tan necesarias a la au 
toridad Suprema del Ejecutivo''. Mariano Arista en 185T 
al recibir la negativa a la solicitud de uso de facul
tades Extraordinarias declara." •.• igualmcnte el Ejecu
tivo lamenta la ceguedad de aquellos que no tienen in-
conveniente en poner dificultades a ln marcha de la ~.!!. 
ministraci6n ..• " (ninguno de ellos fué capaz de t<'rm1-
nar su período al mando del Poder Ejecutivo) ConsQlte
se Secretaría de la Presidencia Op cit pp 200, 25~ Y -
322. 
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taci6ndel conflicto de los Poderes Ejecutivo y Legislativo~(lS) 

en el que se expresan ln correlaci6n de fuerzas sociales que in 

ciclen en la Estructura del Estado. 

La necesidad de fortalecer al Estado, hace de las armas -

el medio para establecer el orden dependiente de la autoridad 

Ejecutiva fuerte. Asi, Santa Anna en 1853, organiza la Adminis

traci6n PGblica sometida a su voluntad. Sin embargo, la dictadu 

ra carente de pro~ram~ y apoyo popular, fracasa para dar envida 

a la Constituci6n Federalista de 1857 bajo la cual se realiza -

otra dimcnsi6n de la lucha de los Poderes Ejecutivo y Legisla

tivo y del proce~o de emancJpaci6n estatal ante la Sociedad. 

(18) Santa Anna clausura al Congreso en 1834; En 1835 el Con
greso en \•e:: de limitarse a r('formar la Constituci6n por 
los medios que la carta del 24 establece, se declara Co~ 
grcso Constituyente para dictar las leyes Constituciona
les de 1836 rcali::ando un golpe de Estado Parlamentario; 
en 1843 se promulga una nueva carta por una Junta de Re
presentantes nombrados por el Ejecutivo, previa disolu-
ci6n del Congreso. En 1844 Santa Anna declara a Valentín 
Canalizo como Presidente sustituto v &stc trata de cubrir 
el d~ficit del erario mediante impu~stos extraordinarios. 
Esta medida provoca sublevaciones. Cnnalizo designa a -
Santa Anna Jefe del Ej~rcito, el Congreso desaprueba esa 
medida, el EJccutJvo como respuesta ordena la disoluci6n 
de las c&maras, ante esa situnci6n el Congreso de la 
Uni6n desconoce al Presidente de la RcpGblicn; En 1853 -
la Cámara de Diputados en uso <le sus facultades nombra -
Presidente interino a Jufin Bautista Ceballos quien en -
uso de facultades extraordinarias convoca un congreso en 
cargado de n•fornwr la Constituci6n, lns cámnras desaprÜE_ 
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En sintes!s, de 1824 a 1857, se manifiesta la lucha de 

los grupos sociales (caudillos.caciques, liberales, conserva

dores) que condicionan la organi=aci6n política del país ex

presada en el debilitamiento formal del Ejecutivo y los cfíme 

ros regímenes que se suceden. Esta etapa corresponde al proc~ 

so de transformaciones pol!ticas y sociales, como manifesta--

ci6n de la exitencia de nuevas relaciones socioecon6micas, en 

donlle la "democracia" se identifica con el Congresismo que ex-

presa su impotencia para ordenar y or~anizar n la sociedad. 

El conflicto de poderes queda inmerso en el reacomodo -

social de este período, durant<: c-l cual, las fuerzns con¡;res:i.!:. 

tas convienen en imponer un gobierno parlamentario en condi--

cionesque favorecen al rEgimcn pri:sidencial. 

El movimiento Je ind1.:pcndcncin influye en la conforma--

ci6n del fen6meno de conflictos de poderes en la medida en -

que los ideales de democracia quedan represenados en la supr~ 

macla del Congreso. La idea de libertad y rechazo a la auto

cracia, llevan a constituyente de 1824 a promulgar la uni6n 

nacional mediante una federaci6n de Estados cuyos represcn-

tantes eligen al presidente y vicepresidente de la Rep6blica, 

ban la iniciativa, el ejecutivo decide cesar e~ sus -
funciones al Poder Legislativo. (Cons6ltese Mé-x1co a -
trav&s de sus informes presidenciales tomo 5-1). 
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quedando satisfechas las consignas de respeto a los intereses 

locales y cristali=aci6n de la lucha del pueblo. dando muerte 

a las imposiciones de una autoridad soberana. 

Las Leyes Constitucionales de 1836 0 otorgan la suprema

cía al llamado Poder Conservador.CJ 9 J en donde se supone in-

vestir algo sobre humano, "interprete infalible de la na-

ci6n"(2.0) cuyas facultades le permitían deponer presidentes. 

suspender congresos, anular leyes y destruir sentencias sien-

do responsable ele sus actos solo nnte Dios. 

El sistema federal derrocado en 1836, ademfis de respon

der en t&rminos de divisi6n política al fnrtalccimiento de --

los poderes locales, tambl&n en cuanto a la organizaci6n gu--

bernamental, es reflejo de las circunstancias hist6ricas pre

valecientes, de ahl que s~a retomado en 1857. 

(19) 

(20) 

"El Supremo Poder Conservador fue una invenci6n que no 
ha vuelto a aparecer. Se componía de S miembros cuya -
edad no debía ser menos de 40 afios ••• La duraci6n del 
cargo era 10 afios, las elecciones indirectas y cada -
dos aflos era elegido un miembro. Esta completa "anoma
lía de supergobierno" tenía ln responsabilidad de man
tener el equilibrio entre los 3 poderes, asegurar el -
cumplimiento de las leyes e interpretar, la "voluntad 
nacional en ocasiones extraordinarias~ Stephen S. Op. 
Cit. p. 23. 

Rabasa, Emilio. La Constituci6n y la Dictadura. Edito
rial Prrúa.- 1-!&x1co 1976. p. 9. 
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A6n cuando la Constituci6n de 1824 contempla formalmen

te la divisi6n de poderes, consagra la supremacía del legisl~ 

tivo como símbolo de democracia, concepto que se incorpora a 

las aspiraciones polfticas del "pueblo", 

La supremacía del legislativo representa tanto la subo_! 

dinaci6n formal de la organi:aci6n y funcionamiento guberna-

mental al congreso, como la limitaci6n al Poder Ejecutivo pa

ra reali:ar las funciones propias de su naturale:a. Sin em-

bargo, "democracia ysupremacia legislativa", responden, desde 

la segunda d6cada del siglo XIX, a condiciones ~ist6ricas ob

jetivas, reflejadas en el rl'cha:o de las provincias al centr~ 

lismo corno forma de asegurar la libertad interior en los Esta 

dos, para evitar cualquier usurpaci6n del poder central. 

De esta forma, la organi:aci6n politica adoptada en el 

Acta Constitutiva de 1824, responde a las aspiraciones de los 

grupos hegem6nicos triunfantes en la guerra de independencia 

y satisface, por lo menos en la letra, las aspiraciones de li 

bertád del pueblo. Sin embargo, la configuraci6n de la Soci~ 

dad, tambi~n lleva al ~mbito del Estado la lucha antag6nica -

de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, manifestaci6n del de

sarrollo de los intereses econ6micos en el &mbito de la Soci~ 

dad. 

Conforme se van generando transformaciones en la estruc 

tura productiva, la lucha de los grupos liberales y conserva-
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dores por imponer el proyecto econ6mico capitalista, a6n cua~ 

do retrasa la consolidaci6n de la producci6n mercantil por -

las alian=as de grupos que impiden la estabilidad del sistema 

polftico, tambifn desarticula las relaciones econ6micas pre

capitalistas, en la medida en que el desarrollo industrial -

(aunque incipiente), requiere de la ruptura de las trabas al 

mercado interno y el establecimiento de un nuevo orden socio

pol 1t ico. 

Esto implica la destrucci6n del poder ccon6mico del el~ 

ro sobre las manos muertas de la riquc:a, la ruptura de prác

ticas de explotaci6n no asalariada (peones acnsillndos) y el 

despla=amiento de las economías agronrtcsanalcs de autoconsu

ruo. Un avance significn~ivc de Tal ruptura se logra con la -

promulgaci6n de las Leyes de Reforma, cuyos promotores buscan 

la explotaci6n de recursos, fu~r=a de trabajo libre, as1 como 

una economía mercantil integrada mediante ferrocarriles, pue~ 

tes y caminos bajo el ejercicio de la centralizuci6n del po-

der pol~tico. 

El Congreso, centro de expresi6n de los intereses de -

las clases hegem6nicus de la Sociedad, integrado por simpati

zantes de la ideología liberal o conservadora, se convierte -

en 6rgano incapa= de ejercer la funci6n gubernativa, ante la 

diversidad de intereses opuestos que representa y que intenta 

ejercer el poder p6blico. 
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Ante la concepci6n de ser el poder Legislativo la fue!!_ 

te del Poder Ejecutivo,(Zl) se da vida a la lucha que prota-

gonizan al ser representantes de timbitos distintos, opuestos, 

pero interdependientes y relacionados. 

El Congreso depositario de la "soberanía nacional" y -

escenario donde se manifiestan los mtis variados intereses, -

se opone al Ejecutivo quien, en el ejercicio de tal sobera-

nía, representa un solo inter6s, el de la Sociedad a la cual 

gobierna, ordena y reproduce. 

3.3. LA FU?\CJO~ POLJTJCA Y ADMJ~JSTRr\TIVA DEL ESTADO EN LA 

SOCIEDAD. 

La Administraci6n Pública del Estado Capitalista, ad-

quiere una importancia fundamental en el proceso de distin--

ci6n del Estado y la Sociedad.(22) La Administraci6n PÚbli-

(21) 

( :!2) 

"La soberanía popular y el carticter representativo del 
Congreso dentro del sentido democrtitico igualitario -
conducen a nuestros Legisladores a afirmar la suprema
cía del Congreso, del Poder Legislativo y asignarles -
al Poder Ejecutivo y al Judicial el carticter de pode-
res derivados del Legislativo" Reyes lleroles Jesús, El 
J.iberalismo Mexicano Fondo de Cultura Econ6mica tomo-r 
Mex1co 1974. p. 230. 

"La Administraci6n Pública ••• se pn•senta como forma -
de relacionar al Estado y la Sociedad ••• como adminis
traci6n del Estado, parte de la universalidad de su :
propio cartic~er político para :oncret~r~e .. en las acti
vidades particulares de la Sociedad C1v1l Ornar Guerr~ 
ro. Op. Cit. p. 261-262. 
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ca como organizaci6n del Estado en la Sociedad, ejerce activi 

dades diferentes a las de los particulares, mediante las cua

les plasma en la Sociedad el "Inter6s General". 

De esta manera, mediante la Administraci6n PGblica se -

reproducen las condiciones materiales de existencia de la So-

ciedad dividida en clases, al ser el medio para mantener el 

modo de producci6n capitalista al realizar actividades propi

as de su naturale:a: el dominio politice y la direcci6n admi

nistnni\·a. <:? 3 ) 

El papel de la A<lministraci6n PGblica, surge de las ne

cesidades que tiene la Sociedad Civil para regular las contra 

dicciones que por si mis!'!::? e:: in..:u¡oaz d<' !<Upc•rnr. 

La necesidad de los servicios pGhlicos, de orden social, 

de respeto a los derechos y libertades individuales, requieren 

de la Administraci6n P6blica, instrumento del Estado que media 

tiza las diferencias que existen entre los individuos. 

De ahí que a trav&s de la vigilancia del respeto a la -

propiedad privada y la garantía de la seguridad, el Estado prE_ 

duce las condiciones de vida de los individuos particulares de 

(2 3) El Estado no es solo autoridad, coersi6n y represi6n (do 
minio político): también, es por la necesidad ele las fu_li 
ciones pGblicas, la direcci6n de una Sociedad Civil. Loe. 
Cit. 
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la Sociedad Ci\·iI, mediante el reconocimiento de la igualdad 

formal, sin considerar las diferencias en las condiciones ma 

teriales de existencia de cada uno de ellos. 

El Estado capitalista surge de la transformaci6n de for 

mas de producci6n a las cuales protege y promueve a través -

de una Administraci6n Pública especiali:ada con funciones g~ 

nerales para todos los miembros Je la Sociedad.CZ 4 ) 

De esta manera conforme el desarrollo econ6mico exige -

obras materiales y pa: social, la A<lminlstraci6n Pública se 

fortalece para garanti:ar la permanencia del capitalismo.C 25 l 

Es conveniente reiterar que ln funci6n de la Administra 

ci6n Pública en la Sociedad, es producto de la separaci6n de 

la Sociedad y el Estado. Es decir, el proceso de separaci6n 

(24) 

(25) 

"El Estado, indcpendient.cmentc del modo de. producir en 
el cual es engendrado, naci6 para realizar una activi 
dad que brota de los intereses comunes de la Sociedad! 
La tarea de direcci6n administrativa. El Estado es ori 
ginalmentc un Estado Administrativo. La Construcci6n 7 
operaci6n y mantenimiento de las obras de regadlo, los 
litigios, la defensa exterior, el culto y otras muchas 
funciones públicas, no requieren sino un incipien~e_E~ 
tado Administrativo ... (cuyo) podc::·r se encuentra l 11ntta 
do a la mera reali:aci6n de funciones públicas" lBID 
p. 27 o 
"La d.irecci6n administrativa, que conjug:i una serie de 
funciones póblicas indispensables y variadas, econ6mi-
cas, sociales, religiosas, judiciales, etc., es el so-
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del Estado y la Sociedad, queda reflejado en el incremento de 

las funciones que la Administraci6n Pública realiza en la So

ciedad. 

La Administraci6n P6blica, representante del Estado en 

la Sociedad, al ejercer cada ve: mfis funciones en el ámbito 

del particular, expresa la presencia de un Estado fuerte en -

la Sociedad y por tanto, una vigilancia permanente de las ac-

tividades de los que desarrollan los particulares. 

La presencia en el lírnhito civil de la Administraci6n PÚ 

blica se acrecienta en la medida, en que el capitalismo, se -

desarrolla y se traduce en el fortalecimiento del Estado fren 

te a la Soci<•dad Civil y <'n una difercncin mayor, donde la p~ 

l{tica condiciona y :,e sobrepone a lo civil. 

El Estado mediante el desarrollo del aparato administr~ 

tivo, evita la destrucci6n de la Sociedad, porque se erige co 

mo representante del "Interés General". 

La expansi6n de la Adrninistraci6n Pública es producto -

de la necesidad de supervivencia de la Sociedad Civil, no es 

porte material de la dorninaci6n política y frecuenteme!!. 
te su legitimaci6n ideo16gica ••. El dominio político -
brota de la independencia del Estado frente a ln socie
dad ••• Entre las funciones de dominaci6n pol1tica enco!!. 
tramos: seguridad y orden público, defensa, justicia, -
relaciones exteriores, etc, !BID, p. 271-272-273. 
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anárquica y se explica como atenci6n a las demandas sociales, 

estimulando que el Estado sea más aut6nomo ante los intere

ses particulares. 

El Estado Mexicano, surge de las pugnas de las clases 

antag6nicas que se presentan con los mismos derechos de im

poner su proyecto econ6mico y político en la Sociedad. Sin 

embargo, de 1$24 a 1850, las capas medias urbanas y los sec 

tores intelectuales se inclinan por el proyecto, basado en 

la libertad e igualdad. 

En 1824, el Estado Mexicano tiene las siguientes Secre 

t arf 11s: 

l. Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Rela

ciones Exteriores. 

II. Secretaria de Estado y del Despacho Universal de Justi 

cia y ~cgocios Eclesi,sticos 

Ill. Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Guerra 

y Marina. 

IV. Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Ha--

cienda Pública. 
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Aunque puediera parecer que las funciones del Estado -

estAn lejos de intervenir en las actividades econ6micas de -

los particulares, la necesidad de desarrollar el capital se -

traduce en la pronulgnci6n de medidas de promoci6n econ6mica 

mediante diversas disposiciones: Ley de Aranceles de 1827; -

extensi6n de Ley del lo. de febrero de 1828; Ley del 20 de -

mayo de 1828 que prohibe la importnci6n de seda torcida, etc,, 

cuya vigilancia y cumplimiento son ejcrcl¿ns a trnv6s de la 

Administraci6n PÓblicn. 

Ln necesidad de la actividad del Estado en la Sociedad, 

en una etapa en que el capital requiere s:1tisfactores para -

impulsar la circulaci6n de mcrcnnc[as, se establece mediante 

decretos como el fechado el 9 de o~tubre de 1826 en ol que -

''El Congreso autori:a al Gobierno para eprender la apertura 

y mejora de los caminos del pa[s'', o bien, el del 11 de fe-

brero de 1832 que establece la ley mediante el cual cada uno 

de los Estados debe contribuir para la federaci6n, con una -

parte de las rentas p6blicas recaudadas en cada entidad. 

En materia de comercio, el 26 de abril de 1830 0 se in

vita a los gobiernos de los Estados a promover su producto -

con mayor perspectiva en cada circunscripci6n territorial. -

El 16 de octubre de 1830, se establece el Banco de Avío, de

pendiente del gobierno, para fomentar la industria nacional. 
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La intervenci6n del Estado en la Sociedad se intensifi-

ca en la medida en que el Ejecutivo despla:a al Legislativo -

de la escena polStica. 

Tal despla:amicnto implica el fortalecimiento del Esta

do frente a la Sociedad, que requiere de la funci6n de activi 

dades amplias y variadas para ser regulada. 

Asf, no es cxtrano que el período que va de 1833 al 27 

de enero dc 1835, cuando Antonio I.6pc: de Santa Anna asume la 

presidencia del paSs, se expiden m(is de 28 disposiciones que 

contemplan desde el 5 de junio de 1833, recoger el armamento 

de munici6n que existe en poder de los particulares; hasta la 

de junio 8 de 1833, que establece que lo~ religiosos, guarden 

recogimiento y no se mc:clcn en asuntos politices. 

Asimismo, en octubre de 1833, se promulga la ley que c~ 

sa la obligaci6n de pagar dic:mos y la ley que suspende las -

sesiones del Congreso General del 15 de mayo de 1834, mismas 

que muestran el fortalecimiento del Poder Presidencial frente 

al Congreso y que permite la mayor intervenci6n del Estado en 

la Sociedad. 

La intervenci6n del Estado en una mayor variedad de ac-

tividades contin6a su ascenso en 1836. El 21 de noviembre de 

dicho afio, se expide la ley que autoriza al gobierno para re

formar y arreglar las Aduanas Marltimas y Fronterizas. El Zl 
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de agosto de 1844, se promulga la ley que establece un impue~ 

to extraordinario para subvenir las atenciones urgentes de la 

Hacienda Pública. El 11 de enero de 1853, el Congreso facul-

ta al gobierno para establecer la tranquilidad pública. 

Asírnismo, la espcciali:aci6n de funciones del Estado p~ 

ra llevar a cabo su funci6n dentro de la Sociedad Civil, lle

va a la Administraci6n Pública a di\·crsificar sus actividades 

y consecuentemente, n crear 6rGanos que requieren reorgani:a

ciones o reformas administrativas permanentes. 

Por citar un ejemplo, con la Ley dl' Hacienda del 16 de -

noviembre de 1824, se eren entre otros 6rGanos, ln Contndur~n 

Mayor dividida t.>n dos secciones: l.n de !lncienda y la de Cr6-

dito PÚhlico y el 20 dP mayo de 1826, se publica t>l reglamen

to de la St.>cci6n de Cr~dito PÓblico de la Contaduría Mayor. 

Anastacio Bustarnante en 1830 publica la ley de "Arreglo 

de la Tesorería General de la República", mediante la cual S!:! 

prime diversas oficinas, al considerarlas perniciosas, afir-

mando que "es preciso establecer un orden m!is met6dico y reg!:! 

lar, en virtud del cual la Secretaría dc-1 ramo ••• ejerza la -

inspecci6n general sobre todo el conjunto, que es lo que debe 

constituir sus atribuciones". El 26 dt.> enero de 1831, se es-

tablece la Direcci6n General de Rentas y el 30 de septiembre 

de 1836, Jos6 Justo Corro, publica la ley que establece la --
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Junta Consultiva de Hacienda, en cuyas atribuciones se encue~ 

tra "promover en lo que ella estime conveniente para el arre

glo y régimen en todos los ramos fiscales". 

En 1843, la Administraci6n Pública tiene con los siguie~ 

tes ministerios: 

J. Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobernaci6n y Pal! 

da. 

JI. Ministerio de Justicia, ~cgocios Eclesi5sticos Instruc

ci6n Pública e Industria. 

111. Min1stcrio de Guerra y Marina. 

JV. Ministerio de Hacienda.C 26 l 

Así, el Estado incorpora nuevas funciones que explican 

una mayor presencia en la Sociedad Civil y por tanto, un des~ 

rrollo de las funciones de la Administraci6n Pública. En es

te per~odo, además se crean las escuelas de Agricultura Y de 

Arte dependientes del gobierno. 

(26) ConsÚltese Secretarla de la Presidencia, Op. Cit. 
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La at~nci6n de los asuntos eclesifisticos por parte del 

Estado, responde al momento hist6rico en el cual los grupos o 

corporaciones civiles (iglesia, comerciantes) inciden en la -

organi=aci6n del Estad~· mismo que en la medida que se fort~ 

lece ante la Sociedad, excluye de su Ambito el compromiso de 

proteger o privilegiar a un grupo sobre otro hasta reconocer

los formalmente como iguales. Cuando esto sucede, implica ya 

la subordinaci6n de la Sociedad en su conjunto al poder del -

Estado. 

La lucha política n partir de 1824 se convierte en una 

instancia trascendental de la vida de M6xico, al transformar 

la estructtrra jurídica del Estado que implica el estableci-

miento y predominio de un nuevo orden social y de relaciones 

de producci6n capitalista reflejados en una mayor nctuaci6n 

de la administraci6n póblica en al Sociedad. 

La lucha política de los grupos liberales y conservad~ 

res, condicionan al Estado en su organi=aci6n, y transforman 

sus funciones, sin que ello implique que el proceso de dis-

tinci6n del Estado y la Sociedad, sen frenado. 

Conservadores y liberales coinciden en cuanto a la es

tructura Administrativa del Estado; no así en el sistema de 

organizaci6n y los fines para desarrollar sus atribuciones Y 

el desarrollo econ6mico de ln Sociedad. 
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Para ambos bandos, el Estado, debe limitarse a resguar

dar la libertad exterior y la seguridad interna. Para los -

primeros, perpetuar la sumisi6n ideol6gica de los indivudos -

al clero y evitar cambios en la estructura de la Sociedad. En 

cambio, los liberales, se pronuncian en favor de la apertura 

a las reformas sociales, basadas en principios de igualdad an 

te la ley. 

Sin embargo, en ambos casos, el Estado es la cxprcsi6n 

de la dinámica social, en la que Ja lucha política trasciende 

a las condiciones de vida de los individuos al romper las an

tiguas estructuras precapitalistas y preparar el camino nbier 

to para nuevas relaciones de producci6n capitalista. 

En 1853 Santa Anna modifica Ja estructura de la Adminis 

traci6n Pública al establecer 5 secretarías de Estado median

te el decreto de las Bases para la Administraci6n de la Rep6-

blica: 1) Relaciones Exteriores 2) Relaciones Interiores, -

Justicia Negocios Eclesiásticos e lnstrucci6n Pública 3) Fo

mento Colonizaci6n, Industria y Comercio 4) Guerra y Marina 

S) Hacienda. 

Fomento, Colonizaci6n, Industria y Comercio qued6 enea~ 

gadá de la estadística, colonizaci6n, el fomento de la indus-
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tria y el comercio, las patentes, las exposiciones públi-

cas, agrícolas, mineras y fabriles, las vías de comunica--

ci6n y las obras pGblicas de utilidad y ornato realizados 

con fondos públicos. (Z 7 ) 

El nómero de empleados, de acuerdo al decreto del 7 de ma

yo de 1853 (incluyendo Oficial Mayor, Jefes de secciones, 

escribientes.archivero, portero y mosos) es de 25 con un 

costo por concepto de sueldos de S 31 .R00.00. ( 28) 

De esta manera, Ja consolidaci6n paulatina de las funcio--

nes Públicas y su incremento va aparejado de la necesidad 

del establecimiento Je un orden c¡Ul' pt.'rmit:a hablar de man;: 

ra caval de la actuaci6n gubernamental en la sociedad, to-

da vez que Ja ingerencia de los asuntos del clero en el ám 

bito civil va perdiendo vigencia. 

Aún cuando no es posible en esta etapa hablar de un gobie_!: 

no General plenamente establecido por la falta de estabili 

(27) Rosad• L6pcz Diego, "La Burocracia en t-léxico" (terce
ra parte) Editado por Ja Secretaría de Comercio. M6x! 
co 1980 p. 239 

(28) Iturriaga Jose, "La Administraci6n PÚbl ica durante la 
dictadura Santanista" en Revista de Administraci6n 
PGblica, Antología 1-54 (1956-1983) 
Instituto Nacional de Administraci6n Pública. Febre
ro 1983 p. 5ó 

• 
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dad política, desde los primeros años de la vida indepen-

diente se hace sentir por lo menos en algunos aspectos la 

presencia del poder público actuando sobre los particula

res a travEs de disposiciones de carácter general de pro

moci6n antes determinadas y las de carácter coercitivo co 

mo los prestamos forzosos con el objeto de atender las ne 

ccsidades m5s urgentes de la Administraci6n y la legisla

ción de 1827 en el cual se prohibe a los españoles por n! 

cimiento ejercer cargo ni empleo alguno de nombramiento -

de los poderes generales en cualquier ramo de la Adminis

tración l'Óblic:1. 

Por otro lado, tambiEn es conveniente determinar -

las repercuciont>s dentro de la Administraci6n Pública pr~ 

dueto de los cambios políticos constantes. 

En gran medida el poder político depende en esta -

etapa del apoyo del Ejcr:ito lo cual tiende a perpetuar 

el personalismo en la Administración y se convierte a la 

estructura administrativa en un sistema de distribución -

de prebendas políticas. 

La continuidad es nula y el panorama ca6tico de la 

economía nacional determina los grupos identificndos como 
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"conser\'adores" que fa\'orecen ln centralizaci6n gubername_!! 

tal y administrativa oponiendose a los "liberales" que pr.!?_ 

claman al federalismo como forma de organizaci6n política, 

se oponen al poder de Ja Iglesia y abogan por reformas 

agrarias. 

La fuerza y permanencia en el Poder de cada grupo consiste 

b5sicarncnte en controlar el ingreso póblico, comprar el 

apoyo del ejercito e intentar el dominio de Jos Estados o 

pro\'incias por la fuerza de las armas. 

Sin embargo como ya estS determinado, se establecen los b~ 

se5 de una organizaci6n pollticn basada en la igualdad y -

libertad corno dogma y derechos naturales inalienables. 

Se genera tambi6n el crecimiento de Ja Administración Pó-

blica y la paulatina especializaci6n de funciones que el -

Ejecuti\'o va determinando de acuerdo al desarrollo social. 

De esta mancr;1, los primeros intentos de organi:z.11ci6nde la 

Administraci6n Póblica si bien tuvieron poco exito por la 

inestabilidad sociopolitica, una \'e: que la in\'asi6n fran

cesa es rechazada, Jutirez intenta fortalecer al Poder Ejcc!:!. 

ti\'o.para establecer una \'erda<lern y más profunda actuaci6n 

del Estado en la Sociedad. 
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CAPITULO IV. EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO FRENTE A LA SO-

CIEDAD. 

4. l. EL CONGRESISMO EN LA CONSTITUCION DE 1857. 

Estado y Sociedad diferenciados, es el producto del de 

sarrollo del Capitalismo, basado en una estructura política 

en la que se hacen presentes los intereses de las clases he

gem6nicas. 

La existencia del Legislativo fuerte, es la expresi6n 

del dominio de una nueva clase hcgem6nica en la estructura -

social, en la cual el Congreso es la escena de la manifesta-

ci6n de los rn5s amplios y variados crit&rios que se contra--

ponen en sus ideales e intereses reales, haciendo de su ex-

presi6n pol1tica, el régimen de l:; discusi6n constante.(l) 

En M&xico, el fortalecimiento formal del Legislativo -

ante el Ejecutivo, es la cxpresi6n del rechazo al poder ccn-

(1) Cuando en cada manifestaci6n de la vida de la Sociedad 
ve1a un peligro para la "tranquilidad" ¿C6mo pod1a em
peñarse en mantener a la cabeza de la Sociedad el régi 
mcn que, según la cxpresi6n de uno de sus oradores. vT 
ve en la lucha y Merced a la lucha? El régimen parla-~ 
mentario vive de la discusi6n; ¿C6mo, pul!s, va a proh..!_ 
bir que se discuta? Todo intcrl!s, toda instituci6n so
cial se convierten aqu1 en ideas generalesJ se venti-
lan bajo formas de ideas; ¿C6mo, pul!s, algun interés. 
alguna instituci6n van a situarse por encima del pens~ 
miento e imponerse como articulo de fé? Marx Carlos, -
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trali:ado y es el foro en el cual las clases sociales, tic-

nen oportunidad para expresar su interés político. 

Sin embargo, el desarrollo del capitalismo determina -

que la circunstancia histérica que fortalece formalmente al 

Poder Legislativo .Y favorece la inst;1uraci6n de la dictadura 

soberana del Ejecutivo, una ve: que asume la rcpresentaci6n 

del "Interés General" de las clases dominantes en el Estado. 

Es decir, aunque la estructura formal fortalece al Legislat! 

vo en sus atribuciones frente al Ejecutivo, las circunstan-

cias hist6ricas favorecen la instnuraci6n de l~ dictadura -

presidencial, cuando el conr.reso no mitiga las contradiccio

nes de la Sociedad que representa. 

En nuestro país, en 1857 se promulga una Constituci6n 

que fortalece el Congreso ante el Ejecutivo, mediante la --

cual, el Constituyente considera que cualquier intento de -

elegir un régimen unipersonal, queda frustrado por la sola -

fuerza del derecho. ( 2 ) 

(2) 

"El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte" en obras es
cogiJHs en dos tomos, tomo I, Editorial Progreso Moscú 
1966. p. 273. 

"El Poder Ejecutivo ... (era) la rcpresentaci6n enmascar~ 
da del d1ctador y un peligro grave e inminente de to-
das las horas para las libertades públicas que se en-
carnaban en el Congreso". Rabasa Emilio, La Constitu-
ci6n ~ la Dictadura. Editorial Porrúa.- M6x1co 1976. -
p. s . 
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La atrihuci6n que el articulo 72, en su fracci6n XXX -

contempla la Constituci6n de 1857, establece la subordina--

ci6n del Ejecutivo ante el Congreso, cuando se le faculta PE, 

ra expedir todas las leyes que sean necesarias y propias pa

ra hacer efectivas las facultades antecedentes (del congreso 

mismo) y todas las concedidas por la constituci6n a los Pode 

res de la Uni6n. 

El artículo 85 que consagra las facultades del Presi

dente de la RcpGblica, establece la libertad del Ejecutivo -

para nombrar y rcmo\'er a los empleados de la llni6n, "siempre 

y cuando su nombramiento o rcmoci6n no se determine de otro 

modo en las leyes", es dt'cir, qut>da sujeto a la voluntad -

del Congreso al hacer fstc el uso de la fracci6n XXX del ar

tS.culo 72. 

La facultad de veto dt'l Ejecutivo, es combatida por -

los congresistas y se reduce a la simple rcconsideraci6n de 

los proyectos que objeta el Ejecutivo, y para su reconocí- -

miento requiere de la mayoria del Congreso, quien mediante -

decreto, crea las dept>ndencias del Ejecutivo, así como los -

asuntos que cada una tiene a su cargo para desarrollar. 
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Por otra parte, la aparici6n de los derechos del hombre 

en el capitulo relativo a las garantías individuales,( 3 ) es -

la expresi6n de una nueva organizaci6n social, bajo la cual -

la igualdad de los 1ndividuos ante la ley es producto de la -

disociaci6n de la Sociedad y el Estado,( 4 ) 

La vida del hombre, en sus derechos como ciudadano, lo 

transforma en un mundo aparte y su relaci6n con el Estado se 

real i:.a a través de su rcpresentaci6n como clase social. (S) 

(3) 

(4) 

(5) 

"Otra virtud intrinseca de la Constitución para asegu-
rar su existencia med1ante la adhesi6n de voluntades -
fue el título primero, consagrado a la enunciaci6n de -
los derechos de! homhrc como base y objeto de las insti 
tuciones sociales •.• las garant1ns individuales no sol~ 
ca5an bajo el alcance de hombres menos ilustrados y por 
consiguiente mfis numerosos, sino que se hacían sensi- -
bles para ellos como derechos efectivos que tcn1an que 
invocar con frecuencia; eran la parte viva de la Ley -
Fudamental en relaci6n directa con todas las clases de 
la Soc icdad". I Bl D. p. 74. 

"Los llamados derechos humanos, "les droits del' homme" 
no son otra cosa que los derechos del miembro de la so
ciedad burguesa, es decir, del hombre egoísta, del hom
bre separado del hombre y de la comunidad". Marx Carlos 
"Sobre cucsti6n Judía" en La Sagrada Familia y otros es 
critos filos6ficos de ln Primera Epoca. Ed1tor1al Gr1-· 
Jalbo.- MEx1co 1967. p. 32. 

"Ninguno de los llamados derechos humanos va, ••• m5s -
a115 del hombre cgoista, del hombre como miembro de la 
sociedad burguesa .•• el Gnico nexo que los mantiene en 
cohesi6n cs ••• la necesidad natural ••• y la conserva--
ci6n de su propiedad y de su persona cgoistn". IBID p. 
34. 



97 

El soporte ideol6gico del Estado Mexicano, queda compl~ 

mentado con la promulgaci6n de las Leyes de Reforma, cuyo al

cance politico-econ6mico, transforma de ra{z, las estructuras 

del país y las impulsa con base en el desarrollo productivo -

y dinSrnico de la economia mercantil y la explotaci6n de la -

fuerza de trabajo libre. 

Los principios de la reforma como cimiento del Estado Ca 

p1talista Mexicano, le confieren autonomia ante el poder del 

clero y ante el ejfrcito tras el desafuero y la reducci6n de 

la milicia que rcali:a Ju5re:. 

El Ejecutivo con la guerra de reforma, encabeza una re

voluci6n politice que transforma las condiciones materiales -

de existencia, bajo las cuales se sustenta el nuevo orden so-

cial que sanciona la igualdad pol!tica de los individuos y la 

libertad de pensamiento y culto; se ha separado la iglesia 

del Estado y se declara la abolici6n del trabajo obligatorio 

para sustituirlo por fuerza de trabajo libre.C6 ) 

(6) "La libertad es ••• el derecho de hacer y emprender todo 
lo que no dañe a otro. El limite dentro del cual puede 
moverse todo hombre inocuentemente para el otro lo de
termina la ley, como la empalizada marca el limite o la 
divisoria entre dos tierras ••• la aplicaci6n prSctica -
del derecho humano de la libertad es el derecho humano 
de la propiedad privada ••• El derecho humano de la pro
piedad privada es, por tanto el dere~ho a_disfrutar de 
su patrimonio y a disponer de 61 arbitrariamente (5 son 
cr6) sin atender a los demfis hombres, independientemen
te de la Sociedad, el derecho de] interés personal. Aqu~ 
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El Ejecutivo en la guerra de tres aftos, ejerce el Po

der en horas de emergencia nacional e inclina en su favor, 

la fuerza organizada del Estado, al establecer (aun cuando 

el ejfrcito francfs ha sido expulsado y el grupo conserva-

dor derrotado), el derecho de veto frente a cualquier deci

si6n de los otros poderes, la restricci6n de facultades a -

la Conisi6n Permanente del Congreso para convocar a elec- -

ciones, y la facultad de decretar emergencia nacional en -

los Estados de la RcpOblica en los que se detectan rebelio-

ncs armadas. 

De esta manera, el Ejecutivo fuerte es capaz en 1867, 

de realizar diversas reformas econ6mlcas y legislativas que 

le permiten fomentar el desarrollo del ferrocarril, promul-

lla libertad individual y esta aplicaci6n suya consti 
tuyen el fundamento de la Sociedad burguesa. Sociedao 
que hace que todo hombre encuentre en otro hombre, no 
la realizaci6n, sino por el contrario, la limitaci6n 
de su libertad ••• La egalit6 considerada aqui en su -
sentido no es otra cosa que la igualdad de la libert~ 
m~s arriba descrita a saber, que todo hombre se consl 
dere por igual como una monada atendida a sí misma. -
La seguridad es el supremo concepto social de la So-
ciedad burguesa, el concepto de la policía segGn el -
cual toda la Sociedad existe solamente para garantizar 
a cada uno de sus miembros la conservaci6n de su per
sona, de sus derechos y de su propiedad''. IBID. pp. -
32-33. 
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garlas leyes de amparo, c6digo civil, instrucci6n pG-
blica. Sin embargo, la Guerra de Reforma diluye con -

más fuerza las relaciones sociales precapitalistas, y 

transfiere los bienes expropiados de la iglesia, a in

dividuos privados dedicados a la compra-venta de las -

mismas, para impulsar la circulaci6n de mercancías. 

La reforma liberal, adcm5s de destruir las bases 

esenciales de la estructura ccon6mia colonial a trnv&s 

de la diversificaci6n y ampliaci6n de las cxportacio-

ncs agrícolas. C7 ) también replantea las condiciones s~ 

bre las cuales se delincan las estructuras econ6micas 

de la Sociedad capitalista, toda ve: que la reforma re 

voluciona las estructuras políticas del Estado.C 8 l 

(7) 

(8) 

"La Reforma 1 ibcral se plante6 en forma conflicti 
va debido a que fracciones progresistas de la el~ 
se dominante, potencialmente capaces de organizar 
alrededor suyo una economía nacional mtís viable -
para responder a las solicitudes crecientes de -
productos primarios en el mercado mundial, debie
ron previamente romper la resistencia de estructu 
ras, intereses y actitudes heredados de la colo-= 
nia. Lo implic6, por cierto, el abandono de otro 
plano alternativo de desarrollo basado en el cre
cimiento industrial, cuya factibilidad era, sin -
embargo, muy dudosa". Cardoso Ciro. Op. cit. 61. 

"La revoluci6n política •.. clev6 los asuntos del 
estado a asuntos del pueblo y constitiuy6 el Est~ 
do político como incumbencia general, es decir, -
como estado real, destruy6 necesariamente todos -
los estamentos, corporaciones, gremios y privile
gios, que eran otras tantas expresiones de la se
paraci6n del pueblo y su comunidad. 
La revoluci6n política suprimi6, con ello, el cartícter 
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4.Z. LA AUTONOMIA DEL ESTADO MEXICANO. 

Una vez que el Estado se distingue de la Sociedad Civil 

continúa el proceso hist6rico en el cual se consolidan las ba 

ses para la producci6n social del capitalis~o. 

Uno de los elementos que conforman la culminaci6n de la 

separaci6n del Estado y la Sociedad, es In existencia de la -

autonomfa del Estado.( 9 ) 

La autonomía es la expresi6n de la diferencia clara del 

Estado frente a las clases de la sociedad civil., tanto domi--

nantes como dominadas, a las cuales gobierna para garantizar 

la permanencia del orden social capitalista. 

político de la sociedad civil. Rompi6 la Sociedad Ci-
vil en sus partes integrantes mAs simples, de una par
te los individuos y de otra parte los intereses mate-
riales y espirituales, que conforman el contenido de -
vida, de situaci6n civil de estos inJ.ividuos •• " Marx -
Carlos, "Sobre la cuesti6n judía" Op. cit. 36. 

(9) "La autonomía relativa del Estado frente a la sociedad 
no es sino otra forma de hacer referencia a su separa
ci6n; sin embargo, tambi6n significa el creciente po-
der del Estado sobre la sociedad, el fortalecimiento -
del Estado que din con día ecomprime y asfixia m~s Y • 
mús a la vida civil. Entre mfis aut6nomo es el Estado -
frente a la Sociedad, mús débil e inerme es ~sta fren
te a aquel''. Guerrero Ornar, La Administraci6n P6blica 
del Estado Capitalista Instituto de Adm1n1strac16n PG
bl1ca.- MExico 1979. p. 83. 
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La Autonomía del Estado es producto de las contradic

ciones de la sociedad civil, cuya instancia política (El -

Congreso) se muestra incapaz de dar orden a la sociedad or

ganizando el fortalecimiento del poder Ejecutivo. 

El Estado aut6nomo, es aquel que gobierna a las cla--

ses sociales para garanti:ar su vida como tales. Por tanto, 

su objetivo es encarar el "interés genernl" de la sociedad 

para proteger a la clase dominante. El Estado se diferencia 

de la sociedad para salvaguardar el "interés comlin",es de--

cir, el inter&s político y econ6mico de las clases dominan-

tes. 

El Estado al representar la formalidad de la unidad -

y síntesis de los intereses sociales, se erige como la org~ 

nizaci6n suprema que gobierna a todos por igual, aún cuan

do por su car~cter capitalista, determine un gobierno en in 

terés de las clases dominantes. (lO) 

(l O) "En efecto para establecer la unidad civil de la na-
ci6n, es necesario unificar y centralizar el poder -
por encima de los enclaves provinciales, municipales 
y locales. Ademis es imprescindible que la vida de la 
sociedad sea regida de manera imperativa y en general 
para eliminar los privilegios, pero no las diferen--
cias de clase". Uvalle Ricardo. Apuntes sobre la Cen
tralizaci6n Administrativa. 
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En M&xico, a partir de 1858 se inicia la etapa de -

fortalecimiento del Estado ante la Sociedad, al diluir las 

estructuras políticas que impiden el desarrollo abierto de 

las relaciones capitalistas que emergen en el seno de la so 

ciedad.(ll) 

En 1855 se promulga la ley del 23 de noviembre que s~ 

prime la competencia de los trihunales militares y eclesi6~ 

tices para conocer asuntos de orden civil, reconociendo la 

igualdad de los hombres ante la ley; El 26 de abril de 1856 

queda prohibido el uso de la coacci6n civil par.a el cumpli

miento de votos mon5sticos mediante el decreto que deroga el 

fechado 31 ZG de Julic, de 18$4 sohre votos monfisticos. 

En 1856, se promúls:a 111 "Ley dC' Desarmotizaciones" de 

los bienes del clero con la cual se pretende abrir la circ~ 

aci6b de la propiedad inmobiliaria mediante la adjudicaci6n 

por los arrendatarios, de las fincas rústicas y urbanas que 

poseen o administran corporaciones civiles o cclesi6sticas. 

----------------
(11) Valentín G6mez Farías en 1833 y 1846 intenta realizar 

Reformas relativa~ a la supresi6n de fueros, monaste·
rios y monopolio de 1 n ensef\anza, así como 1 a desamoj'"
t izaci 6n de los bienes del clero, sin embargo, las ·; 
condiciones sociopolíticas del país, aún no son prop~ 
cias para cristalizar esos objetivos. Consúltese Se-
cretaría de la presidencia.- M6xico a trav&s de los -
Informes Presidenciales tomo 5-1. 1976 
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En 1859 se contin~a el proceso de disociaci6n de la So

ciedad y el Estado, mediante la promulgaci6n de las Leyes de 

Reforma, producto de las condiciones hist6ricas que permiten 

al Ejecutivo situarse sobre las contradicciones de la Socie-

dad. (lZ) 

De este modo, se establece el carficter y esencia de la 

Sociedad moderna, reflejado en al existencia de un Ejecutivo 

fuerte y un Estado que se refrenda como la organi::aci6n poli-

tica de la Sociedad. 

(12) El texto literal de la promulgac16n y contenido de las 
Leyes de Reforma, las expone Justo Sierra en su obra -

"Juáre:: su obra y su tiempo"de la siguiente manera: 

lo. 

zo. 

3o. 

4o. 

So. 

Adoptar como regla general e invariable, la m6s -
perfecta independencia entre los negocios del Es
tado y los puramente eclesifisticos. 

~uprimir todas las corporaciones de regulares del 
sexo masculino, sin excepción alguna, secularizán 
dose los sacerdotes que actualmente hay en ellas7 

Extinguir actualmente las cofradías, archicofra-
d!as, hermandades y en general todas las corpora
ciones o congregaciones que existen do esta natu
raleza. 

Cerrar los noviciados de los conventos de las mon 
jas conservtíndose las que actualmente existen cn
el los, con los capitales o dotes que cada una ha
ya introducido, y con la asignnci6n de lo necesa
rio para el servicio del culto en sus respectivos 
tiempos. 

Declarar que han sido y son propiedades de la Na
ci6n todos los bienes que hoy administra el clero 
secular y regular con diversos titulas, as! como 
el excedente que tengan los conventos de monjas, 
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El movimiento de reforma no debe entenderse como trans 

formaci6n en sS misma de las formas de producci6n de mercan

cias. sino como base fundamental para su realizaci6n. 

La Reforma es el medio por el cual se transforma la e~ 

tructura del Estado y producto de todo un proceso histórico 

engendrado años atrfis por el desarrollo de las fuerzas pro-

ductivas. Mediante la Reforma se revoluciona la estructura 

material de la Sociedad y se impulsa con la fuerza del Esta

do, el modo de producci6n capitalista. 

~ntre l~SO y 1870 se registran profundas transformaci~ 

nes que culminan con el dominio del capitalismo en la estruc 

tura socioecon6mica del país. 

deduciendo el monto de sus dotes. y enajenar di-
ches bienes, admitiendo en pago de una parte de -
su valor t~tulos de la deuda pública y decapita
lizaci6n de empleos. 

60. Declarar por Último, que la remuneraci6n que dan 
los fieles a los sacerdotes, así por la adminis-
traci6n de los sacramentos. como por todos los de 
mSs servicios eclesifisticos y cuyo producto anual 
bien distribuido basta para atender ampliamente -
al sostenimiento del culto y de sus ministros, es 
objeto de convenios libres entre unos y otros, -
sin que para nada intervengan en ellos la autori
dad civil. 

"Ademfis de estas medidas que, en concepto del Gobierno 
son las únicas que pueden dar por resultado la sumisión 
del clero a la potestad civil, en sus negocios tcmpo-
rales, dcj5ndolos, sin embargo, con todos los medios -
necesarios para que pueda consagrarse exclusivamente, 
como es debido, al ejercicio de su sagrado ministerio, 
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Con ln promulgnci6n de las leyes de reforma, se redis

:ri~uye ln riqueza ociosa y se impulsan las relaciones mer--

La acumulac16n de capital, es alentada con la ex-

prop1ac16n de los bienes del clero, dado que impulsa la cir

culaci6n de las mercancías, en la medida que los compradores, 

son co~ercinntcs que los adqu1eren para beneficiar la explo

taci6n de la mano de obra asalariada, lo cual significa el -

triunfo capitalista sobre los antiguos terratenientes encabe 

:ados por el clero. 

Entre JUl10 de 18b3 y diciembre de 1867; el gobierno 

juarista vende a 309 individuos, 1,733,468 ha. a un precio -

total de 1U9,719 pesos. 

A cada individuo corresponde un promedio adquirir 

5,609 ha. a b centavos cada una, lo cual significa para el -

Estado, la captaci6n de recursos para financiar su política 

econ6mica y cubrir parte del dff1cit del erario pGblico. 

En el lapso 1854-1870, se acelera el proceso de acumu

laci6n de capital y se consolida el Estado Nacional moderno. 

cree tambi6n indispensable proteger en la Kep6blica, -
con toda su autoridad, la libertad religiosa, por ser 
6sta necesaria para su prosperidad y engrandecimiento, 
adem5s que una exigencia de la civilizaci6n actual". -
Sierra Justo. Ju,rez su obra y su tiempo. Editora Na-
cional.- M6xico 1968. p. 153. 
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Asímismo, en esta etapa, la industria y las manufac-

turas se incrementan de la siguiente manera: en 1850 exis 

ten 50 fábricas de hilados mientras que en 1879 llegan a 

98; las manufacturas de a~úcar, papel, lana, muebles, ca! 

zado, también se incrementan considerablemente. En 1864 -

se funda el Banco de Londres y M6xico, transformando las 

bases de la circulaci6n mercantil y financiamiento inter-

no. (D) 

Por otra parte, las contradicciones sociales, produ~ 

to del desarrollo de las fucr:ns productivas ~rmiten al 

Ejecutivo sobreponerse a los grupos de la sociedad pnra -

encarnar la representac6n del "interes general" de toda -

la naci6n y gobernarla. 

El ejercicio de la autoridad ejecutiva en la socie-

dad, es el reconocioiento mismo <le la sociedad, de su li

m1taci6n para gobernar por si misma sus contradicciones Y 

desarrollar las bnies del desarrollo capitalista. Así, el 

Ejecutivo a través de la Administraci6n Pública, desarro

lla e impulsa el capital con acciones que el Congreso no 

(13) ConsGltese Scmo Enrique.- M~xico, un fueblo en la 
Historia Universidad Aut6noma de Pueb a, Nueva Imagen 
Mfx1co 1983, pag. 137 y siguientes. 

• 
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puede realizar, por ser 6mbito de sus atribuciones y com 

petencia. 

El Estado entonces, asegura la organizaci6n de la So 

ciedad y le brinda seguridad para reproducir las rel,cio 

nes capitalistas al regular las relaciones de la vida pa~ 

ticular de los individuos. 

En la medida en que el Estado se distingue de la So

ciedad, aglutina n los grupos capitalistas y con un poder 

centralizado asegura el desarrollo de la socíedad civil -

burguesa. 0 4 ) 

El Estado nacional, nacido del movimiento de Reforma 

diluye el poder ccon6mico del clero y dicta medidas para 

impulsar la riqueza estancada. 

Asimismo, suprime los diezmos y toda exacci6n cleri

cal sobre los individuos, creando las bases de un nuevo -

sistema impositivo, en donde el Estado tiene con fundame_!! 

(14) "La separaci6n del Estado y la Sociedad, es un hecho 
específico del modo de producci6n capitalista en el 
cual ambos adquieren una identidad propia a fin de 
reproducirse como entes diferenciados y aut6nomos" -
Uvalle Ricardo, "La hegemonía del Ejecutivo en el Es 
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to en el monopolio del poder político, la recaudaci6n y 

uso de los recursos fiscales. 

De esta forma, el Poder del Estado se sobrepone a vi

da ci\·il y adquiere autonomí'.a para organi::ar a la sociedad 

a trav&s de las actividades que reali::a la administraci6n 

p~blica(lS) para estimularla y apoyarla mediante la asig-

naci6n de recursos necesarios para su desarrollo. 

La autonomía del Estado, se expresa en el Ejercicio 

de las funciones de la administraci6n p6hlica, las cuales 

se incrcr.:cntan y cspec1al 1::an en 1« nu:Jiúu cn quc. las co_!! 

tradiccioncs de la sociedad las son mfis complejas. 

En primer período presidencial de Jufire:: (19 de ene

ro de 1858 al 15 de junio de 1861) el ejecutivo cuenta -

con las siguientes Secretarías del Estado, que demuestran 

tado Capitalista" en cuad<'rnos de política y admini~ 
traci6n No. 16 IPO!l:AP México 1982. p. S" ••• Toca al -
capitalismo abolir ..• la identidad del Estado y la S~ 
cicdad •.• desvincula lo civil de lo político y hace 
distintos al Estado y la Sociedad .•• " Guerrero Ornar. 
op. cit. p. !!l. 

(15) "El Estado surgido de la revoluci6n de Reforma es un 
Estado capitalista, algo que no se puede afirmar que 
fueron entidades políticas que hubo en 1821 a 1854 ••• 
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como la Administraci6n P~blica desarrolla funciones amplias, 

diferenciadas y complejas: 

RELACIONES EXTERIORES 

Todo lo relativo a: 

Los consulados, la demarcaci6n y conservaci6n de los llmi-

tes de la república. 

La naturalizaci6n de extranjeros. 

La matricula de casas de comcrc10 y compaftÍas extranjeras. 

La legalizaci6n de firmas. 

El gran sello de la naci6n. 

El archivo general. 

El ceremonial y, 

las publicaciones oficiales. 

GOBERNA<.:ION 

Todo lo relativo a: 

Las elecciones generales. 

Congreso de la Un16n. 

Reformas const i tuci anal es . 

• •. hs un poder político claro y legalmente diferenciado -
del poder de los particulares por lo que expresa una separ~ 
ci6n entre la sociedad y el Estado de la cual deriva ~ste, 
su relativa autonom~a". Leal Juan Felipe.- México: Estado -
Burocracia y Sindicatos. Ed. El Caballito Mixico 1~80. p. -
12-13. 
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Relaciones con los Estados. 

Tranquilidad p6blica. 

Guardia Nacional. 

Amnistías. 

Derecho de ciudadanía. 

Libertad de cultos y policlas de este ramo. 

Pollcia de seguridad y de salubridad. 

epidemias. 

Vacunas. 

Beneficiencia p6blica, hospitales, casas de exp6sitos y sa 

las de asilo. 

C6rceles, penitenciarías, presidios y casas de correcci6n: 

1eatros y Diversiones p6blicas. 

SECRE1AR1A DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE JUSTICIA E INSTRUC· 

CION PUBLICA. 

La Administraci6n de justicia 

Suprema Corte. 

Expropiaci6n por causa de utilidad p6blicn. 

Colecciones oficiales de leyes y decretos 

Organizaci6n Judicial en el Distrito Federal y Territo--

rios. 

Libertad de enseflanza. 

Títulos profesionales. 

Instrucci6n primaria. secundaria y profesional. 
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Colegios Nacionales, Escuelas especiales, acad~mias y socie 

dades científicas, art1sticas y liter5rcas. 

FOMENTO, COLONIZACION, INDUSTNIA Y COMERCIO 

La estadística. 
Libertad de industria y de trabajo. 

Agricultura. 

Comercio. 

Minería. 

Mejoras materiales. 

Carreteras, ferrocarriles, puentes y canales: · 

Tell!grafos. 

Coloni::aci6n. 

Terrenos baldíos. 

Exp~sicioncs de productos agrícolas, industrales, mineros 

y fabriles. 

Operaciones geogr5ficas y astron6micas, viajes y explora

ciones científicas. 

HACIENDA Y CREDITO PUBl.ICO 

Aranceles de aduanas marítimas. 

Correos. 

Casas de moneda 

Emprésitos y deuda p6blica. 
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Nacionalizac16n de los bienes de manos muertas. 

GUERRA Y MARINA 

El ejército permanente. 

La armada nacional. 

La guardia nacional cuando esté al servicio de la Federaci6n 

Hospitales militares. 

Lcgislaci6n militar 

Juicios militares 

Patentes en curso.C 16) 

El fortalecimiento del Estado frente a la Sociedad y -

por ende su autonomia,se expresa en el car5cter de las fun

ciones que el Ejecutivo desarrolla en In Sociedad a través -

de la Administraci6n Póblica. 

Las acciones de la Adm1nistraci6n PÓblica, cualitativa 

Y cuantitativamente tienen un car5cter de promotor para 

acrecentar la producc16n de mercancías, su circulaci6n y fo 

mento. 

(16) Cons61tese el decreto del 23 de febrero de 1861, me--
diantc el cual se distribuyen las ramas de la Adminis
traci6n Póblica en seis Secretarias de Estado en Secre 
tar1a de la Presidencia Op. cit p. 407 y siguientes. -
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En febrero de 1861, la Secretaría de Estado de Justi-

cia, Negocios Eclesi5sticos e lnstrucci6n Pública, se deno 

mina de Justicia e lnstrucci6n Pública, cuando que el movi 

miento de Reforma ha triunfado. El Estado ratif1ca así, -

que responde a su propia vida y no a fines extraestatales 

mediante el ejercicio de un poder político regio. Ha triu~ 

fado la raz6n de Estado por encima de intereses no estata-

les. 

La dom1naci6n política del E~ta<lo se hace presente t~ 

da vez que no s6lo se encamina a rcali:ar funciones pÚbl1-

cas de car5cter administrativo como es la construcci6n de 

obras de infraestructura, sino tambi6n reali:a funciones -

políticas, judiciales y sociales que lo legitiman ideol6gi, 

camente en la sociedad. 

Asímismo, la administrac16n pública realiza funciones 

de dominaci6n política encarnadas en las de seguridad PÚbl! 

ca,orden, y administraci6n de justicia, junto con activid~ 

des ccon6micas encaminadas a fomentar las actividades agrf 

colas, comerciales e industriales. (1 7 ) 

(17) "La Direcci6n Administrativa brota directamente de la 
vida productiva ••• tienc una conexi6n estrecha con la 
producci6n, contacto que relaciona a la dominac16n PE. 
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Las funciones que realiza la administraci6n pública -

promueven el desarrollo del capital, en la medida en que -

ordenan a la sociedad y la subordinan al poder del Estado. 

La regulaci6n de casas comerciales extranjeras, la li 

bertad de industr1a, de trabajo y el ejercicio gubernamen

tal de los aranceles, se complementan con aquellas encami

nadas a lacrt·aci6n de- estructura y me-joras materiales. 

Todo ello baJo el amparo de la tranquilidad pública que es 

el Estado garantiza c-n 1861. 

Mediante las actividades de dominio político y direc

ci6n administartiva, el Estado act6a como organ1:nci6n del 

Estado de clase, reteniendo y ejerciendo con legim1timidad 

el poder político. 

El rnoYimicnto <k Reforma '"' el esccnario donde el modo 

de producci6n capitalista asegura la circulaci6n de mercaE 

cias,el intercambio mercantil y la propiedad privada. 

l!tica con la estructura econ6mica. Por tanto, la do
minaci6n polltica se basa en la Direcci6n Administra
tiva de la Sociedad ••• La Admin1straci6n Pública cum-
ple con la real i zaci6n de una gran variedad de funci~ 
ncs públicas: salubridad, orden público, represi6n.P~ 
licial, defensa, relaciones exteriores, obras pÚbl1-
cas, producci6n, asistencia p6blica, etc.; asimismo, 
asume como dominio político lu regulaci6n y el control 
de muchas actividades". Guerrero Op. cit. op. 273. 
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Esto representa el desarrollo de la sociedad como pro

ducto de sus contradicciones derivadas de la estructura eco 

n6m1ca en la que se edifica el nuevo orden político conse--

cuente con la estructura burguesa de la sociedad civil. 

La ieforma inicia el proceso de la autonom!a estatal -

frente a la sociedad, mediante la cual est6 en condiciones 

de promover nuevas formas de producci6n y la intcgraci6n de 

una nueva clase propictaria! 18 )lo cual no es m5s que la in-

serci6n de Mfxico en el 6rnb1to de la economía capitalista. 

4.3. EL GOBIERNO EN AC(JON. 

La re~tnuraci6n de la PcpÓblicn presenta el desplaza-

miento definitivo de las instituciones precapitalistas en 

la sociedad y por ende, del terreno político. Esto conlle 

va a la culminaci6n del proceso de separaci6n del Estado y 

la Sociedad, así como al fortalecimiento del Poder Ejecut! 

vo ante el fongreso. 

Con la d1sociaci6n de los asuntos de la Iglesia Y el 

Estado, el conflicto de los Poderes Ejecutivo y Legislati-

vo, se realiza bajo una nueva circunstancia en la cual, un 

(18) ~En efecto, las reformas pusieron la primera base es
tructural para integrar un s6lido bloque de propieta-
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nuevo grupo de profresionistas encuentra su expresi6n pol! 

tica en el Congreso. 

Sin embargo, aunque el Congreso se convierte en el am 

bito de cxpresi6n política y por tanto en enfrentamiento -

de las clases dominantes, la necesidad de protecci6n a sus 

intereses, permite al Ejecutivo fortaleceTse ante el Legi~ 

lativo para actuar en la Sociedad y organizaTla bajo las -

nuevas Telaciones de producci6n.ci 9 1 

De haberse Tealizado en la prfictica la orEanizaci6n -

de los poderes públicos que la Constituci6n del 57 contem

pla, la etapa de reacomodo e lncstablidad, se hubiese pTo

longado. 

(19) 

Tios (comeTciantes hacendados) al margen de las ideo-
1 igicas liberales y conseTvadoras, cuyo punto de 
uni6n era su oposic16n a los bienes de la Iglesia, ya 
sea porque deseaban comprar su propiedades, o bien, -
porque deseaban eliminar su cadena de hipotecas con-
traidas con el alto clero. Con la secularizaci6n de -
los títulos de propiedad territorial, y la consiguien 
te eliminaci6n de los titulos estamentales y corpora7 
tivos los grupos oligarcas, empezaron a unificarse en 
un nuevo mundo de propietarios". Cardoso Ciro.- M6xi
co en el Si~lo XIX (1821-1910) Ed. Nueva lmagen MEXT
co 1982 p. o. 
"Los intereses oligárquicos enfrentan cada vez mayo-
res obst6culos para manifestarse y realizarse a tra-
v6s del Congreso, pero como se trata de intereses TC!!_ 
les, 6stos tienen que expresarse en alg6n sitio y en 
adelante, lo hacen precisamente a trav6s de la misma 
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Esto implica que la existencia y prfictica real del Go 

bierno se vuelve incompatible con la observaci6n de la 

Constituci6n, de tal manera, que si se quiere organizar y 

estabilizar al pais, la Constituci6n tiene que contemplar 

las necesidades reales de organ1zaci6n social. 

Con el Ejecutivo tuerte, el ~stado asegura la organi 

zaci6n de la sociedad, a la cual fiscaliza, tutela y con

duce. Asi, diluye la tendencia congresista que busca 

el control del Estado para reducir y debilitar la acci6n 

polltica del Ejecutivo, 

Las condiciones hist6ricas que vinculan a la inva-

si6n francesa con el grupo conservador, permiten al lije

cutivo ejercer las m&s amplias facultades y atribuciones 

que lo hacen presentar la unidad y el int6res general -

de la naci6n. 

El uso de las facultades extraordinarias, le permi

ten sobreponerse al Congreso y la Constituci6n, al emi-

tir decretos a la naci6n sin aprobaci6n del mismo, eje~ 

fracci6n hegem6nica, provocando su divisi6n ••• El -
resultado es que paulatinamente se vuelve m5s difi
cil la hegemon~a de la Fracci6n liberal terratenie~ 
te y por tanto, la organiznci6n del bloque en el p~ 
der y el mantenimiento del orden p6blico". Leal .<-

Juan Felipe Op. cit. p. 19-20. 
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cifndosc la dictadura presidencial, aún cuando el ccni1.ict.c 

armado ha terminado.(ZO) Así, el Ejecutivo logra sobrepo-

nersc al Congreso y a ln Constituci6n bajo la consigna de -

"salvaguardar a 111 patria", pcrrniti6ndose decretar la sus--

pensi6n de los nrt~culos constitucionales y some:cr a jui-

cio sum<1r10 militar, a los que de cualquier i:::anera trans'tD_! 

nnscn dicho orden, prorrogando una y otra ve: el uso ¿r f~-

cultades extraordinarias. 

es producto del desarrolle contradictori0 dr 1~ s~~~r~a2, -

Jufire: aprovecha las circunstancias hist~ric~s rara ~ris:a-

li:ar su objetivo, es decir, ~o~ernar con el vi,or dr1 fs:~ 

do a la Sociedad ch•il capitalista, cr<';indo fl 1:1.isn·.:- las t-~ 

ses de su desarrollo ccon6m1co y politice. 

(20) "El decreto del 4 de junio (de lSóO) di6 fncul tudes -
extraordinarias ••• en hacienda, el día 7 suspcndi6 gn 
rantías individuales y puso en manos del Gobierno fn7 
cultades de rigor que volvían a darle un poder formi
dable y declar6 que la Ley de diciembre de 56, para -
castigar la traici6n y repr1mir rebeliones, estaba y 
había estado vigente ..• El 11 de d1ciembre le otorg6 
facultades omnímodas, sin mfis restricciones que la de 
salvar la independencia e integridad del territorio -
nacional, la forma de gobierno establecida en 111 Cons 
tituci6n y los princip1os y leyes de Reforma. Tales 7 
facultades se prorrogaron hasta 1872, periodo en el -
cual asumi6 todo t1po de funciones legislativas y di~ 
puso la sustituci6n del Presidente de la Suprema Cor
te y prorrog6 sus facultades por encima del Congreso, 
violando hasta 1 a soberanía de los Estados". Rabas a -
Op. Cit. p. 99. 
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ci6ndose la dictadura presidencial, a6n cuando el conflicto 

armado ha terminado.CZO) Así, el Ejecutivo logra sobrepo-

nerse al Congreso y a ln Constituci6n bajo la consigna de -

"salvaguardar a la patria", permiti6ndose decretar la sus-

pensi6n de los articules constitucionales y someter a jui-

cio sumario militar, n los que de cualquier manera transto~ 

nasen dicho orden, prorrogando una y otra vez el uso de fn-

cultndes extraord1nnrias. 

Aunque bien es cierto que la Reforma desatada en 1859 

es producto del desarrollo contradictorio de l~ Sociedad, -

como lo ha sido el fortalecimiento del cargo Presidencial, 

JuSrez aprovecha las circunstancias hist6ricas para crista-

lizar su objetivo, es decir, gobernar con el vigor del Est~ 

do a la Sociedad civil capitolista, creando ~l mismo las ba 

ses de su desarrollo econ6mico y político. 

(20) "El decreto del 4 de junio (de 1860) cti6 facultades -
extraordinarias ••• en hacienda, el día 7 suspendi6 ga 
rantías individuales y puso en manos del Gobierno fa= 
cultades de rigor que volvían a darle un poder formi
dable y declar6 que la Ley de diciembre de 56, para -
castigar la traici6n y reprimir rebeliones, estaba y 
había estado vigente •.• El 11 de diciembre le otorg6 
facultades omnímodas, sin mSs restricciones que la de 
salvar la independencia e integridad del territorio -
nacional, la forma de gobierno establecida en la Con~ 
tituci6n y los principios y leyes de Reforma. Tales -
facultades se prorrogaron hasta 1872, período en el -
cual asumi6 todo tipo de funciones legislativas y di~ 
puso la sustituci6n del Presidente de; la Suprema Cor
te y prorrog6 sus facultades por encima del Congreso, 
violando hasta la soberanía de los Estados". Rabas a -
Op. C i t • p. 9 9. 



119 

~o es casualidad que a partir del gobierno dictorial -

de Juárez, se in~ci.1 el verdadero gobierno nacional• partie.!!. 

do de 1a promulgaci6n de leyes que fortalecen al Ejecutivo -

para subordinar al Congreso y a la Sociedad a su hegemonía. 

El Congreso, expresi6n politica de las oligarquías que 

desean mantener sus aranceles, sus derechos de peaje e incl~ 

sive sus propias armadas, se contraponen sistemiticament:e a 

la acci6n centralizada dt•l Ejecutivo, "de ahi que las medi-

das m5s vigorosas adoptadas para la consolidaci6n del Estado 

y la promoci6n del capitalismo, se aprueben a ~spaldas del -

Congreso, mediante h5bilcs subterfugios de los ministerios -

del Ejecutivo. o cuando el !'residente se halla investido de -

facultades extraordinarias para gobernar".C 2 l) 

Ju5re:. asume al poder de la dictadura a través del 

ejercicio de la autoridad sin límites, que le permite la pr~ 

mulgaci6n de disposiciones cuya pub1icaci6n y ejecuci6n se-

g6n reconoce,CZZ) carecen de aprobaci6n del Poder Legislati-

vo. 

(21) 

(22) 

Sin emoargo, el ejercicio del poder centralizado conso-

Leal Juan Felipe Op. Cit. p. 18. 

El 9 de mayo de 1&61 al iniciar el Congreso sesiones -
ordinarias Ju5rez declara al Congreso: 
''Pero en el mismo ardor de la contienda, el pueblo sin 
t:i6 la imperiosa necesidad de no limitarse a defende:
sus principios de libertad, para que el dia del venci
miento de sus enemigos no volviese al punto de partida 
de 1857, sino que hubiera dado grandes pasos en la ~e~ 
da del progreso ••• de aquí nacieron las leyes de Reto~ 
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lida el nuevo Estado a trav&s de intentos por lograr el equi

librio de la hacienda pÓblica mediante una política fiscal -

nueva, un gasto pÓblico selectivo, la reducci6n del ejercicio 

federal y el Poder omnimodo del Poder Ejecutivo. 

Tales transformaciones pol1ticas al reflejar los cam-

bios econ6micos de la Sociedad implican el ascenso a un Esta-

do de desarrollo en la medida en que nuevas reluciones soc10-

econ6micas cond1conan el "modus vi\·endi" c!c los individuos de 

Es a partir de entonces que la estructura so--

cial queda amparada por un tstado que otorga de~echos a los -

individuos que se convicrten en el instrumento del crecimien-

to econ6mico. 

ma, la nacionalizaci6n de los bienes de manos muertas, 
la libertad de cultos, la independencia absoluta de las 
potestades civil y espiritual, la secularizaci6n por d~ 
c1rlo asf de la Sociedad, cuya marcha estaba determina
da por una bastarda alianza en que se profanaba el nom
bre de !Jios y se ultrajaba la dignidad humana" 
"El gobierno, que desde que residi6 en GuanaJuato procu 
ro la reuni6n del Congreso sin poderla lograr por cir-7 
cunstancias superiores ala voluntad de los representan
tes, no pudo sacrificar la sustancia de la Reforma, Y -
se determin6 a ejercer la facultad legislativa en cuan
tas materias era necesario. Así lo reclamaban las legis 
Jaturas de varios Estados, y de 6stos no ha habido uno
solo que no haya acudido al EJccutivo, pidi&ndole medi
das que importaban, la facultad que autorizaban l~s ci~ 
cunstancias y que hacían indispensables las vic~situdes 
de la contienda, y la facultad de que el Ejecutivo anh~ 
laba desprenderse ante la reprcsent11ci6n Nacional", 
"Acepto ante la asamblea, ante mis conciudadanos todos, 
y ante la posteridad, la responsabilidad de todas las -
medidas dictadas por mi Administraci6n y que no csta~an 
en la estricta 6rbita constitucional cuando la const1t~ 
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Por otra parte el fortalecimiento del Ejecutivo es la 

expresi6n de las contradicciones sociales mediante las cua-

les el Estado se diferencia de la Sociedad, sobre la cual -

va sentando las bases del desarrollo del capitalismo a tra

vés de acciones de dominio y direcci6n. 

Las relaciones de dominaci6n que prevalecen en la gu~ 

rrn de reforma, se sustentan en el Estado como el responsa-

ble de garanti:ar la unidad nacional de la Sociedad. El - -

Ejecutivo para garanti:ar el orden social, utiliza faculta-

des extraordinarias mediante las cuales, controla las fuer-

zas contrapuestas de la Sociedad civil, para articular bajo 

la direcci6n administrativa y el dominio político del Esta-

do Capitalista. La subordinaci6n al Poder Ejecutivo, parte 

de la necesidad de las clases propietarias para sobrevivir 

y para garanti:ar sus intereses en el interior del pais y -

ante el extranjero. 

As'.Í, el Ejecutivo encara la "unidad nacional" y el 

"interés general", que en el interior del pa'.Ís, estimula el 

desarrollo del capital, y en lo externo lo protege de ace--

chanzas. Su autoridad y predominio, son reconocidos por --

ci6n derrocada y finalmente combatida había dejado de 
existir y era, no en el medio del combate, sino el de 
que él se proponia alcanzar la República". Secretaría 
de la Presidencia. Op. Cit. p. 393. 
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los nuevos propietarios a cambio de garantizar su hegemon1a 

como clase dominante, ya que el Ejecutivo es el centro de -

la decisi6n polltica que garantiza la consolidaci6n del Es-

tado nacional Y la Sociedad civil. Así, la necesidad de un 

desarrollo y un mercado interno, promueve la rcptura de las 

barreras arancelarias interestatales obligando la consecu--

si6n de un poder central s6lido para lograr tal objetivo. 

A partir de entonces, es la participaci6n del Estado 

en la Sociedad, la quc promuevc el cause del capitalismo m! 

<liante apoyos c infraestructura, sin embargo: el Ejecutivo 

mediante la nncionalizaci6n de las grandes propiedades ecl! 

si5sticas, da origen a la gran propiedad rural tal y como -

lo temía Ocampo: "La rcform:i reducida a legislaci6n aplica-

ble antes del triunfo, equivale a hacerla para unos cuantos; 

el pueblo mexicano se habrn ensangrentado para enriquecer a 

una banda de pillos". l 23 l Tal acaparamiento(Z 4 ) y la nueva 

conccpci6n de desarrollo ccon6mico basada en la teoría de -

la igualdad y libertad, conforma una nueva clase propieta--

(23) 

(2 4) 

lBID. p. 146. 

"De SiO fincas urbanas vendidas en el Distrito de M6xi 
co, en favor de 4.1 millones de pesos, s6lo seis pers~ 
nas compraron 301 fincas, cuatro personas rnfis compra-
ron 18 fincas, dando por resultado que tan solo 10 peE 
sonas adquirieron propiedades por casi el 60\ del va-
lar total. De esas diez personas, ocho de ellas compr~ 
ron el 51 .5\ del valor total de los remates ••• " Cardo
so. Op. Cit. p. 78. 
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ria, que tiene cspectativa sobre la producci6n de mercanclas, 

una ve: que se inserta en el mercado mundial. 

Ju5rez, en la historia del desarrollo capitalista en -

México, representa una nueva fase en el ejercicio del poder 

Ejecutivo, toda ve: que determina las Bases del Estado poli

tice que conserva el control del ej6rcito, la emisi6n de mo

neda, la rcgulaci6n del ml'rcndo exterior, prohibe la esclav.!_ 

tud y los trnbajos forzados. 

La supremacfa que el Ejecutivo expresa con Ju5rez ante 

el Congreso, queda registrada en la historia medinnte la pr~ 

rroga que éste concede de facultades extraordinarias, aón -

cuando la guerra civil ha terminado. Ju&re: a6n reunido el 

Congreso, declarn que han estado en vigor diversas disposi-

ciones juridicas, producto del uso de facultades cxtraordina 

rias otorgada~ Jurante la guerra, que le confieren para ac-

tuar en los Estados. Asímismo, en 1871, desconfiando de los 

gobernadores, reforma la ley electoral, previniendo el voto 

por diputaciones en caso de que el Congreso tuviese que ele

gir al Presidente. Esto es, el poder centralizado actuando 

sobre el Congreso, sobre las oligarquías y sobre la Sociedad 

misma, es la instauraci6n de un nuevo orden social producto 

de las contradicciones que el desarrollo capitalista impone 

en la estructura política de la Sociedad 



CAPI'nJID v.- R E e A p I T u L A e I o N 



CAPITULO V. - RECAPITULACJON 

En 1824 se estahlecen las bases jur!dicas produc

to del desarrollo socioecon6mico de nuestro uais. Es con 

la calda del lmoerio de lturbide y el establecimiento -

del sistema repÚblicano federal cuando los ideales de -

indeoendencia plasmados en los conceotos de libertad e 

igualdad empie:an a cobrar vicencia. 

El desarrollo econ6m1co cobra caracter!sticas PªI 

ticularcs cuyo oricen descansa en el abandono·de las ac 

tividadcs productivas, fuga de capitales y el rompimie~ 

to en algunos casos, de las 1ormas de orcanizaci6n para 

la explotaci6n de la mano de obra. De esta manera, la 

reactivaci6n de las actividades econ6micas va aparejada 

con el establecimiento de nuevos derechos politicos v -

la disputa oor el eiercicio del poder pol!tico de los -

grupos sociales que se consideran participes de la sobe 

rania nacionnl. 

Es en este marco en que se desarrolla el llamado 

"periodo de la anarquía", que sin embargo puede expli-

carse a la luz de la disociaci6n Estado-Sociedad como -

base del an5lisis de los cambios cenerndos al interior 

de nuestro país. 
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Los fueros eclesiásticos y militares, reconoci

dos por el Estado en 1824 y l83b. son producto del m~ 

mento hist6rico, en el cual la crisis de estructuras 

precapitalistas conviven en la Sociedad con bases 

ideológicas de caracter liberal, producto de la lucha 

de independencia v que inciden paulatinamente en el -

desarrollo de la estructura del Estado Mexicano. 

En contraposici6n al reconocimiento de los fue

ro~ ccle$ifisticos. a partir de lfi24 las ideas de li-

bertad y democracia emergen en el terreno de la na--

ci6n independiente, corno respuesta de una Sociedad en 

trnnsici6n socio-econ6micn y política. 

Asimismo, frente a los fueros y privilegios, se 

encuentra la igualdad <le los individuos y la libertad 

de la naci6n; frente a los antiguos poseedores apare

cen expectativas de movilidad social; frente al clero 

y al ejfrcito se encuentran nuevos grupos sociales 

(profesionistas, grupos medios urbanos) partícipes en 

el logro de la independencia nacional. En este marco, 

el Estado debe encausar los intereses de los grupos -

sociales, para garantizar las condiciones de vida la 

la Sociedad. 

Los antagonismos de la Sociedad se expresan en el for-
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talecimiento del escenario de la cxpresi6n política de los gni

pos Sociales: El Congreso. Ahí se manifiestan las ideas e in

tereses antag6nicos de diversos grupos sociales, reacios a som~ 

ter su interés particular a una voluntad general. En tales cir 

cunstancias, es ex-pl icable la inestabi 1 idad que gobierna en la 

Sociedad, aún cuando la m1eya organi zaci6n pol Ít ica presupon fo 

un ca.'nbio de la estructura administrativa bajo el ejercicio del 

Poder Ej c<."Ut i vo. 

Q.lerrero, Arista, Herrera, Bustamante, Santana, no -

terminan su período constitucional al frente del Ejecutivo, de

bido a que el gobierno l'S frenado por un congreso omnipotente 

que los obliga ¡:obcrnar con el uso de facultades ex.taordina- - -

rias, al margen dt' la Constitución o cjci..:i<:nJo en alp.:nos ca

sos una autoridad dictatorial que demuestra la pcnnanente fun

ci6n <lel Estado, a través c.k l:tAr.lministraci6n Pública, en la -

Sociedad. 

El período llamado de la "anarquía" del siglo pasado, 

se explica a partir de las transformaciones socio-econ6micas -

que trae consigo el mo\'irniento y consi.nnaci6n de la independen

cia, al establecersl' la lucha de los antiguos poseedores con --
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los intereses de una nueva clase emergente integrada por l~ 

trados y comerciantes principalmente, en el Congreso formal 

mente omnimodo, incapaz de ejercer funciones gubernativas. 

A partir de la tuerza formal del Congreso frente 

al Poder Ejecutivo, brota la fuerza y autoridad de ~ste co

mo respuesta de la vinculaciOn del desarrollo capitalista -

con la necesidad de la centralizaciOn del poder actuante en 

la Sociedad. Por tanto, el fortalecimiento del Poder Ejec~ 

tivo frente al Legislativo, es un proceso estructural que -

el capitalismo ha generado. 

La acci6n gubernaMental en la Sociedad Civil se -

comprende a partir del dominio pol!tico y la direcci6n admi 

nistrativa que realiza la Administraci6n pablica ccntraliz~ 

da por el Poder Eiecutivo sobre todo en tres momentos hist~ 

ricos: El primero a partir de 1B55 en que se dictan las pri 

meras disposiciones para separar los asuntos de la Iglesia 

y el Estado: el segundo en 1859 con la promulgaciOn de las 

Leyes de Reforma y finalmente durante el gobierno del Pres! 

dente Benito Ju~rez. 
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La divisi6n del Estado y la Sociedad, se advier

te desde 1824, cuando la primera Constitúci6n dctérmi

na la divisi6n de poderes y el estahlecimiento de la -

Administraci6n POblica al mando del Poder Ejecutivo. 

Es en tal circunstancia, en que el Estado asume la de

fensa de la unidad nacional; es vigilante de la "sobe

ranía nacional" y encarna el "interl·s general". 

Es decir, la divisi6n de la Sociedad y el Estarlo 

se circunscribe también a la vida de los indiyiduos, -

al quedar disociados de su vida real en el 6mbito del 

Estado que los reconoce como iguales sin importar sus 

diferencias materiales. Los derechos humanos y del --

ciudadano consagrados en la Constituci6n de 1857 legi

timan la divisi6n de los ciudadanos en poseedores de -

fuerta de trabajo y de medios de producci6n que ante -

el Estado ahcra son iguales y con los mismos derechos. 

Políticamente, la autonomía del Estado y el fort~ 

lecimiento del Ejecutivo significa la existencia del -

"interés general" que el Estado representa en oposici6n 

al interés de l!rupo, de partido .o de fracci6n de. los ci.!::! 

dadanos de la Sociedad, representados en el Congreso. El "i.!!. 

t:erés general" se legitima a través del reconocimiento del Estado que 
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protege los intereses individuales formalizados en los 

"derechos de ciudad:.mo" 

El fortalecimiento del Estado frente a la Socie

dad surce de las contradicciones de los intereses mate 

riales, propios de los ~ruoos he~ern6nicos de la Socie

dad que se contranonen unos a otros desatando movimien 

tos armados aue impiden el establecimiento de la esta

bil 1dad nol!tica. 

Por tanto. la disociaci6n Estado-Sociedad es m~s 

clara conforme el capitalismo va avanzando en la es--

tructura econ6mica y el Estado n su vez va incrementan 

do un mayor nGmcro de fun~ioncs que regulan las activi 

dades de los individuos Je la Sociedad. 

Los grupos privilegiados al triunfo de la Inde-

pendencia son tanto los caudillos oarticioantes en el 

movimiento de liberaci6n como el alto clero. La auto

ridad de los nrimeros se basa en el prestitzio que el -

triunfo de la guerra de liberaci6n les ha dado v que -

les permite ejercer un eran control econ6mico. políti

co y social en su repi6n. 

De esta manera, el caudillo recional cobra al--
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cabalas al tr~nsito de mercanc!as, dispone de un ej~rcito 

provincial y ejerce un poder de mando absoluto hasta don

de los caudillos circunvecios lo p~rmiten. 

El desarrollo econOmico tambi~n est~ basado en 

unidades productivas (haciendas) que paulatinamente pier

den su caracter de auto consumo y van poco a poco abaste

ciendo las necesidades de los mercados, en la medida en 

que se incrementan las vias de comunicaciOn. La tuerza -

de trabajo por su parte, se encuentra atada al sistema de 

endeudamiento mediante la tienda de raya, pero y~ se con

sideran trabajadores libres. 

La iglesia, particularmente el Alto Clero, me-

diante sistemas crediticios con altas tazas de inter~s 

participan de grandes extensiones de tierra que por lo g~ 

neral se encuentran ociosas. Asimismo, logra conservar -

la sumisiOn de las masas populares a su autoridad mediante 

el culto religioso que por siglos ha ejercido. 

A tal circunstancia socio-econOmica, cabe agre-

gar que las t~cnicas de trabajo y medios de producciOn son 

rudimentarios,mientras que la actividad industrial es casi 

nula; el desarrollo del capitalismo internacional aan no se 

exporta hacia los paises reci~n independizados que se ven 



131 

en la necesidad de desarrollar sus fuerzas productivas en 

las ramas que as! lo permiten y con las limitaciones con

secuentes. 

Mas sin ernbarqo, la formaci6n socio-econ6mica -

que enfrenta la Sociedad meY.icana es producto de un movi

miento libertario que conlleva en s1 mismo un ideario po-

11tico, fortalecido paulatinamente por nuevos grupos so-

cialcs que buscan participar de la movilidad socio-econ6-

mica intrínseca de la independencia. 

De esta manera se va generando el choque entre 

dos fracciones: una, que intenta conservar la estructura 

social basada en privilegios corporativos, su riqueza -

ociosa, y su ideario de sumisi6n al culto religioso; la 

otra que busca nuevas cspectativas de ascenso social a -

trav~s de la igualdad y la libertad de pensamiento, con 

un ideario opuesto a la permanencia de las condiciones -

sociales existentes. 

En esas corrientes se dividen civiles y milita 

res que, sin embargo, dan vida pol1tica a sus intereses 

econ6micos en el Conqreso sumergido en inatiles discusi2 

nes aan cuando formalmente esta investido para controlar 
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y ejercer las actividades Ejecutivas. 

Por otra parte, al paso del tiempo y aan en cir 

cunstancias adversas, se continGa desarrollando el merca

do de consumo en susm~s diversas manitestaciones, desde -

la venta legal has:a el contrabando de productos que pau

latinamente rompen las trabas para conforwar un mercado -

nacio~3lmcntc integrado. 

LOE const.intcs rnovimie11tos armados con los quc se 

derrocan reg1menes pol1ticos son producto de las condi-

ciones so~io-econ6micas del pa1s en ~pocas de transición 

de la Sociedad. Posteriormente la oportunidad de generar 

riqueza a partir del apropiam1cnto de la tierra que posee 

el clero y la unión en favor de la soberan1a nacional, 

permiten al Estado consagrar disp~siciones legales que 

transforman las estructuras económicas y le permiten cst~ 

blecer los lineamientos de una nueva organización social. 

El bloque en el poder al triunfo de la Reforma 

se compone por los terratenientes laicos cuya organiza--

ci6n local y regional da origen a una nueva oligarqu1a c~ 

racter1stica; en segundo lugar encontramos a los Comer--

ciantes que viven de la venta a bienes suntuarios (impor

tados) a los terratenientes. 
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Los comerciantes son de varios tipos y no dejan 

de tener conflictos entre si. Asi encontramos a las 

casas extranjeras, ligadas al comercio exterior y mo

nopolizadoras de la circulación y venta en el inte--

rior de las mercancias importadas. Por otro lado, es

tán los comerciantes mexicanos de provincia, que lo -

mismo se dedican al contrabando que a la distribución 

de productos regionales y participan directamente o a 

trav6s de sus representantes en los congresos estata-

les o nacional. Tanto unos como otros comerciantes -

se dedican a la usura y especulación. 

En tercer lugar, los capitalistas mineros, los 

rn~s de ellos extranjeros quienes están estimulados -

por los gobiernos en turno. 

De esta manera, se van rompiendo en parte las 

estructuras coloniales, mientras que en el Congreso -

se representan los intereses de las oligarquias regí~ 

nales y locales, quienes se benefician con la especu

laci6n del contrabando y de los monopolios comercia--

les. La expresión conjunta de intereses no permite -

el ejercicio del poder formal del congreso y promueve 

al Ejecutivo al uso de facultades extraordinarias o -

poderes dictatoriales. 

La cohesión y unidad del bloque hegem6nico se --
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dificulta, mientras el Ejecutivo encarna los intereses y -

las funciones nacionales del Estado. De ah~ que la contr~ 

dicci6n entre el Ejecutivo v el Legislativo se resuelve m~ 

diantc el fortalecimiento del primero, si la conservaci6n 

de los inetreses econ15micos requiere la consoliducil5n del 

Estado Nacional. 

Contra los olantcam1entos del modelo t~orico-li·· 

beral, el Gobierno de Ju~rez se destaca por la insta~ra--

ci6n del Estado capitalista fuerte y centrnli:ad~ por el -

Poder ~jccurivo. Lns cSmnras le¡:islnrivns no pueden funcio 

nar (dado nue como yn se rnencion6 en el Congreso se cxp~-

san los interese:, poH'.t1co-ndministrnrivoz y Jos compromi 

sos acordados por las ol 1,!!nrquias regionales y locales), 

el Poder Judicial se encuentra impotente, los Estados vnn 

perdiendo sus facultades y el sufragio popular queda muti

lado, excluyendo a las grandes masas de la poblaci6n del -

proceso político. 

La funci6n primordial del Estado Capitalista es 

la de encausar las relaciones entre los grupos hegem6nicos 

y los asalariados así como liquidar las formas precapita-

listas de producci6n, o b1en, sujetarlas R los nuevos re-

querimientos de laestructura social. De esta suerte, la -

capacidad del Estado para promover la disociaci6n entre el 
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productor directo y sus medios de producci6n y garantizar 

los intereses del Estado Nacional frente a otro Estados, -

depende en los fundamental. de su fortalecimiento frente n 

los particulares, por lo menos en esta etapa hist6rica. 

De hecho, el ataque a las corporaciones, la rup

tura de las barreras al comercio interno, la desposesi6n -

de los productores dir.:-ctos, la orp1ni:aci6n de la llacien

da P6blica, la crcaci6n de un ejErcito v de una burocracia 

propios, el suministro de fondos para la construcci6n de -

vfas fErreas, etc •. son funciones que solo puede dcsempe-

fiar el Estado <le car6cter capitalista centrali:ado, que -

cor: Ju~~c= t.:icnc·r; su cxprc~i6n m:i!t ucllhaJa. 

La reor~anizaci6ndc la maquinaria administrativa 

logra integrar al intercambio interno de mercancias a los 

titulares de los monopolios comerciales favoreciendo la -

promoci6n para la comunicaci6n entre las diversas locnlida 

des regionales. Asímismo, incorpora al mercado internaci2 

nal la producci6n agrícola para satisfacer la demanda mun

dial de productos del sector primario. 

La doctrina del Laissez Faire hubo que ajustarse 

a las exigencias de un sistema tributario que obten!a la -

mayor parte de sus ingresos de los impuestos aduanalcs; a 
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las condiciones por la depreciaci6n de plnta que estable 

cen un proteccionismo de facto, así como a la participa

ci6n directa del Estado en ciertas ramas de la economia 

y en la reali:aci6n de infraestructura, actuando como -

promotor del desarrollo. 

Sin embar~o, el carácter capitalistn del Estado 

y los prop6sitos transformadores del bloque dominante fa 

c1litan el posterior desarrollo abierto del capitalismo 

a través de la lnvcrs16n directa e indirecta del capital 

extranjero que incide en ln formaci6n de la nueva estruc 

tura econ6mica y pol~ticn de la Sociedad Mexicana. 

El capitalismo liquida la identidad de la Soci~ 

dad y el Estado, pero tambi6n perfecciona las estructu-

ras de Este Gltimo a trav6s de la centrali:aci6n del po

der en manos del Ejecutivo que act6a i~pcrat1vamentc so

bre la Sociedad para paliar sus contradicciones a través 

de la Administraci6n P6blica. Es decir, el auge del ca

pitalismo como modo de producci6n predominante en la So

ciedad Mexicana a6n con las limitaciones que la historia 

1e ha impuesto, da por resultado diversas transformacio

nes en las estructuras econ6micns y pollticas de la So-

ciedad, producto de la ruptura de las trabas al comercio, 

la circulnci6n de los bienes inmuebles, etc., que genera 

el movimiento din6mico de la riqueza social. 

\ 
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El desarrollo de las acti\·id:ides productiva" ile l" 

Sociedad Mexicana, transforma a ciertos individuos en po-

seedores de medios de producci6n tr5s el desplazamiento -

del clero y las comunidades indígenas de sus propiedades -

territoriales. Asrmismo, el comercio rompe en ciertos ca

sos las trabas arancelarias que impiden su libre desarro

llo y se empie:a a satisfacer lntcgramcnte las demandas SE 

ciales de productos mediante la apertura de vlas de comuni 

caci6n. 

La coloni:aci6n, fomento industrial, la regula-

ci6n del comercio, cte., que realiza el Estado en 1861 quE 

dan regidos por los principios <le libertad e igualdad indi 

vidual para producir, vender y adquirir las mercancías. El 

Estado se convierte en promotor de las actividades econ6m! 

cas bajo las condiciones materiales que ha engendrado el -

capitalismo, que sin embargo, requiere del impulso ¡::ubern~ 

mental que solo el poder centrali:ado le puede ortors;:ar. 

La Administraci6n P6blica act6a sobre ln Sacie-

dad desde 1824, pero su carficter netamente promotor de nuc 

vas relaciones econ6micas se realiza toda vez que el desa

rrollo hist6rico permite al Ejecutivo utili:ar el aparato 

p6blico tanto para regular las relaciones entre los grupos 

sociales. como para encaminarlos bajo una nueva estructura 

socioecon6mica, 
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La Administraci6n Pública en este sentido, se -

convierte en el instrumento del Estado mediante el cual -

establece la fuerza de su dominio sobre la Sociedad encau 

s'ndola sobre directrices econ6micas de explotaci6n y do

minio que ella misma se encarga de reproducir a trav6s de 

las facultades y atribuciones que se le confieren en cada 

per~odo presidencial. 

La intcgraci6n de diversas fracciones hegem6ni

cas de la Sociedad y su incapacidad pnra gobernar, obli

gan la supresi6n de las "libt.•rtndes democráticas" para t~ 

da la poblaci6n mientras que el Estado va adquiriendo fa

cultades autoritarias con el objeto <le promover las rela

ciones capitalistas de oroducci6n. 

De esta manera, si bien la Administraci6n Jua-

rista no desarrolla significativamente la industria, el -

comercio, consorcios ccon6micos, avances tecno16gicos, -

etc., el intercambio mercantil ya favorece a una pequc~a 

fracci6n de poseedores de la tierra y del comercio mismo, 

a su vez que el Estado regula ya ~rcánicnmente las rela-

cioncs econ6micas de los individuos particulares mediante 

el establecimiento de una estructura basada en los princ! 

píos de libertad e igualdad individual. 
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La actividad administrativa del Estado favorece al 

gran propietario de la tierra y al comerciante en detrimento 

de las clases que trabajan en el campo, la minería as~ como 

en la incipiente industria. Mientras los ~randcs propieta-

rios son favorecidos con caminos, puentes, ferrocarriles. es 

tímulos para la producci6n de mercnnclas. los trabjadores re 

ciben servicios de salubridad, capncitac16n. cte. Pero am--

bos est5n som~tidos al poder policial y al car5cter imperat! 

vo del Estado fuerte y relativamente aut6nomo. 

Producto del Estado centralizado, los medios de -

producci6n y la fuente de riqueza queda concentrada en po--

cas manos, mientras que el productor directo recibe servicios 

asistenciales para su repro~ucci6n.La nro<lucci6n y el comur-

cio qucdnn. \•inculaJos al mercado mundial que posteriormente 

promueve el ingreso de capitales en todos los sectores de la 

economía. En pocas palabras se han establecido bases s6li--

das para el desarrollo del capitalismo en Mfxico. 

Pero el capitalismo al evolucionar vuelve m&s com 

pleja a la Sociedad y por ende motiva la transformaci6n del 

Estado, que de hecho aumenta sus atribuciones y amplia sus 

ireas de intervcnci6n en la Sociedad. 

El papel que el capitalismo confieren la Adminis-
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traci6n P6blica no solo es el de representar y promover los 

intereses del capital sino resolver los conflictos entre 

sus fracciones para encaminarlas bajo las garantia de la 

permanencia de la explotaci6n del trabajo salariado. El ob 

jetivo fundamental del Estado Cnpitalistn y por ende de la 

Administraci6n 1•6hlicn es la conservaci6n del sistema de ex 

plotaci6n a trnvEs de la estabilidad polfticn que solo se -

logra mediante el fortalecimiento del Poder Ejecutivo. 

~l desarrolle cualitutivo y cuantitntivp que cxp~ 

rimenta lu Administrac16n P6hl1cn desde 1824 y particular-

mente en lBbl con Jutircz en el poder, responde a la evolu-

ci6n del capitalismo que fortalece al Estado frente a la So 

ciedaa penniti6ndolc cada vez una mayor actividad imperati

va que le facilita regular las relaciones de producci6n y -

favorece el desarrollo <le la cir~ulaci6n de mercancías. 

La acci6n promotora de la economía por el Poder -

Ejecutivo hasta 1861 se realiza sin la autoridad v la fuer

za oue ejerce Juárcz en su mandato como presidente, debido 

a aue hasta antes de ese ano, la actividad ccon6mica de la 

Sociedad no expreso ln crisis total de las estructuras eco

nómicas prccaoita1istas. 
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Ju6re: impone la fuerza del Estado sobre la So

ciedad gracias a las circunstancias econ6micas, políti

cas y sociales representadas en la reforma, la interven 

ci6n, la imposibilidad del Congreso a gobernar, cte. -

que le permiten el ejercicio de una Dictadura Soberana 

mediante la cual establece la unidad del pafs y el for

talecimiento del inter6s general de la naci6n sobre 

cualquier inter6s de grupo o frncci6n de clase. 

Tal circunstancia per~ite al Ejecutivo utilizar 

el carácter de dominio político y direcci6n administra

tiva de la Administraci6n PÓblica para someter a la So

ciedad a su poder y encausarla bajo la promo~i6n de nue 

vas relaciones de producci6n que a6n cuando incipientes, 

ya existen en la sociedad. El Ejecutivo con Juárez es-

tablece las bases del nuevo desarrollo econ6mico del -

pals mediante el crecimiento cualitativo y cuantitativo 

de las funciones de la Administraci6n PÓblica que act6a 

en la Sociedad, otorgándole su carácter de promotor de 

relaciones capitalistas. 

El dominio que el Ejecutivo Juarista ejerce so

bre el Congreso es la expresi6n del Estado que domina y 

oprime a la Sociedad a trav6s del establecimiento de las 

bases que legitiman su acci6n. 
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Las actividades econ6micas, iudiciales, educat! 

vas, salubridad, poli~la, que realiza la Administraci6n -

P6blica desde el primer periodo presidencial despufs de 

la Guerra de tres años, le~itiman aquellas de fomento, c~ 

lonizaci6n, comercio y agricultura con las que el Estado 

domina políticamente, y promueve el desarrollo del capit! 

lismo. 

El carScter de dominio politice v direcci6n de 

la Sociedad que realiza el Ejecutivo mediante la Adminis

traci6n P6blica evita que el sistema de organizac16n so--

cial sea arrollado por el avance de las fuerzas producti

vas, permitiendo a la Admin1straci6n P6blica asumir fun-

ciones generales que se desprenden del car5cter universal 

del Estado fortalecido frente a la Sociedad. 

El Poder Ejecutivo se préscnta como la Gnica 
~ 

instancia en la cual se logra establecer cierta unidad de 

las clases hegem6nicas, al realizar actividades adminis--

trativas que promueven, reproducen y garantizan el siste

ma de organizaci6n social, que asegura su ganancia econ6-

mica. 

La historia de nuestro pals denota la tendencia 

del fortalecimiento real del Estado ante la Sociedad. Sin 
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embargo, el uso sin limites de la autoridad eJecutiva se 

realiza en el pcr1odo presidencial de Ju5rez. 

La centrnlizaci6n del poder que Ju~rez ejerce 

emana del mismo Congreso que lo elige Presidente en 1861. 

La Sociedad se ha debilitado y su 6rgnno de expresi6n po-

11tica poco puede hacer para organizar a la Sociedad. La 

burguesla agraria acaba de fonnarse, el proletariado es 

incipiente y ~as estructuras coloniales est6n en crisis; 

en pocas palabras, las condiciones hist6r1cns se presen-

tan para el ejercicio del poder el tstado frente a la So

ciedad. 

Ya dc~dc los inicios de la vida independiente 

de nuestro pals, los grupos oli~~rquicos (militares, es

peculadores, usureros, etc.), cuya reurcsentaci6n pol1t! 

ca se halla en el Congreso, intentan mantener sus activi 

dades e intereses económicos regionales y no aceptan la 

sobreuosici6n de un inter6s general que los represente -

en forma coniunta como clase hegem6nica. 

El conflicto social que provoca la anarquía y 

la inestabilidad po11ticn, no es m5s que la expresi6n de 

la lucha econ6mica aue vive la Sociedad. Tanto liberales 



144 

como conservadores, desarrollan actividades y Ftu:uevcn E:l 

desarrollo econ6mico para un mercado de consumo que obl! 

ga el rompimiento paulatino de las estructuras comercia

les propias de las economfas regionales. 

Aun cuando en nuestro país a6n existen resabios 

de una economía no típicamente capitalista, ya se mani-

fiesta el interés del nuevo propietario de Ja tierra y -

del comerciante por actuar el mercado de consumo a tra-

ves de la reinversi6n de su capital para multiplicar ga

nancias. 

E1 congreso entonces, al manifestar los intere-

ses de los grupos he¡;c·monicos, esui reprcsentnndo las e.:: 

tructuras econ6micas de la Sociedad que son la expresi6n 

del desarrollo de las fuer~as productivas. 

l.a gran variedad de intt'reses que el Congreso TE_ 

presenta, le impiden establecerse como centro de mando y 

direcc16n de la Sociedad. De esta manera desde el régi

men de Guadalupe Victoria (6nico Presidente que termina 

completo su manclo)Cl) hasta Comonfort, pasando por dece

nas de efímeras administraciones prcsiclcncinlcs, el Eje

cutivo se ve obligado a usar facultades extraordinarias 

(l) consultese anexo "Periodos efecth•os ele Gobien10" 
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o poderes dictorialcs, pero sin atentar contra el regio

nalismo econ6mico del que participa el país. 

Sin embargo, e] ascenso del capitalismo y la -

necesidad de centrali:nr el poder, se va reflejando en -

el crecimiento cualitativo y cuantitativo que vv experi

mentando la Administrnci6n P6blica en manos del Ejecuti

vo. De esta man<.:ra ,.¡ incremento <le l;1s contrüdicciones 

sociale~ producto del d(·~a1·rol lo ecor.6mico 1 lcgn a su 

culminaci6n rompi~n<lo la~ l·:<tructura~ pn.-capitaJ i;;tas 

que impiden nucvus !orrn:•s d~ cxplotaci6n de la mano de -

obra, a travfs dcl Podcr Dictoriol y el car5cter repres! 

vo que ejerce Jutirc:: sobrt: la SoLic·J;¡¿• 

La dictadura d<.:1 Ejecutivo en nuestro país, se 

presenta como un~ necesidad hist6ricn del desarrollo ~o

cio-econ6mico particular de lo Sociedad Mexicana. Con -

ella se unifica la naci6n en t6rminos políticos y econ6-

micos a trav6s de lo actuaci6n out6noma <lel tistado sobre 

la Sociedad. 

Al Estado ahora le corresponde regular las re

laciones entre los grupos socinles de la Sociedad, miti-
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gar la lucha de clases, promover el capital y en una SE 

la palabra, reproducir el sistema de organi:aci6n so--

cinl. 

La AdMini~traci6n PÓblica en manos del Ejecu-

tiv0 fuerte act6a en la ~ocie<lad sin m&s limite que el 

carficter autoritario que el presidente determina en la 

rcalizaci6n de lns funciones a~ignadns o cada dependen-

e i a. 

~l paprl de promoci6n y reproducci6n de la ~o 

ciednd que realiza la Administraci6n PÓblica va apar~j! 

da con el proceso de f0rtalecimiento del Estado frente 

a la Sociedad y por tanto del rjccutlvo frente al Legi~ 

lativo, Los antagonismos de la Sociedad permiten al Es 

tado cristalizar su desarrollo integral toda ve: que 

los grupos particulares se consumen en la lucha in6til 

del Congreso. El Ejecutivo entonces puede cregirse co-

mo la fuerza de la representaci6n del "interés general" 

de la Sociedad que concentra el Poder y las atribucio-

nes del Estado para dirigir y dominar a la Sociedad a -

través de la Adm1nistraci6n PÓbJlca. 

El Estado se separa de la Sociedad y el Ejec~ 
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tivo se fortalece frente al le¡:i::-lntivp porque asS: lo r~ 

quiere el desnrrollo de lns relaciones econ6micas y la -

Sociednd ruismn parn no nuto-destruirse. Al capitnlismo 

le corresponde establecer los cnuses del desnrrollo ceo-

n6mico de ln ~oc1edad mediante el ejercicio d~l Poder --

del Estado sobr~ lns clases soclnles que rcali:n la Admi 

nistraci6n P6blicn, garantizando ln reproducci6n del sis 

temo ccon6mico y la instnurnci6n de pcrS:ooos de estnbili 

dad político. 



CONCLUS O N E S 



e o ~ e L u s l o N E s 

El llarr.adoperi6clo de la anarquía de la historia de 

nuestro país puede comprenderse a la lu~ del anal! 

sis de la disociaci6n Estado-Sociedad, debido a -

que explica los fen6menos inherentes al desarrollo 

econ6mico de la sociedad y su reflejo en la estru_s 

tura política, manifestado en el conflicto de los 

poderes I:jecutivo y Legislativo, el establ<:cimien

to de congresos formalmente omnipotentes y final-

mente con dictaduras ejecutivas. 

En este sentido, la inestabilidad política de nue_:: 

tro pa(s se asocia al estado ca6tico que guarda la 

economía, sobre la cual la ideología liberal prop~ 

ne la igualdad de derechos y libertades individua

les, lucha contra las instituciones que limitan el 

ejercicio del poder p6blico y la participaci6n en 

la clecci6n de las autoridades estatales. En la -

medida en que la economía desarrolla sus ramas y -

actividades productivas, el Estado asume la respo_!! 

sabilida<l ele promover el rompimiento del regiona-

lismo econ6mico y fomenta el intercambio mercantil 

a trav6s ele la crcaci6n de infraestructura y expc-
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dici6n de normas arancelarias y diversas disposi-

ciones legales que respaldan el desarrollo del Co

mercio interior y del Capital en &eneral. 

El conflicto de los poderes Ejecutivo y Legislati

vo es la manifestaci6n de la lucha de los interc-

ses ccon6micos de los grupos sociales que buscan el 

ejercicio del poder político a trav6s del Congre-

so, investido de facultades que dificultan el ac-

cionar aut6nomo del PoJer Ejecutivo. 

El fortalecimiento del l'oder Ejecutivo se presenta 

como una necesidad hist6rica en el desarrollo cap! 

talista mexicano, debido a que el Congreso es inca 

paz de canalizar los conflictos sociales y las ne

cesidades de desarrollo econ6mico, en un marco en 

donde la instituci6n religiosa frena el desarrolla 

del capit"l )' la autoridad militar ejerce una in--

fluencia oligarquica al interior del país. 

La promulgaci6n de las Leyes de Reforma significa 

la culminaci6n del proceso de transformaci6n del -

sistema productivo basado en el traslado de ln 



150 

gran propiedad territorial, cuando la propiedad -

privada de los medios de producci6n constituye la 

forma predominante del control de los mismos. Si 

bien no existe el proletariado industrial, ya se 

ha conformado en el campo. un grupo social que 

unicamcnte dispone de su fucr:a de trabajo y en -

calidad de hombres libres reciben un salario a -

cambio de su jornada laboral. 

El fortalecimiento del Estado frente a la S?Cic-

dad se concibe a trav6s de la permanente actua--

ci6n de la Administraci6n Póblica en un cada ve: 

mayor numero de asuntos que regulan la vida de 

los individuos de la Sociedad. De esta manera 

puede determinarse que del Estado Mexicano de 

1861 es fuerte ya que adem5s de reali:ar las fun

ciones administrativas tradicionales, adquiere el 

caracter de promotor econ6mlco a través de las ac 

tividades de colonizaci6n, mejoras materiales, m! 

nería, comercio, agricultura, industria, carrete

ras, ferrocarriles, puentes y canales, etc. 

Asimismo las funciones policiales, de derecho de 

ciudadanía, libertad de cultos, amnistia, adminis

traci6n de justicia, tranquilidad póblica, etc. -
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se conjugan con aquellas que se encaminan a conser 

var la salud a trav~s de las administraciones de -

hospitales, salas de asilo, aplicaci6n de vacunas, 

etc, que marcan en su conjunto la reproducci6n del 

sistema social establcciJo y rcg11lan las rclaclo-

ncs entre los propietarios de los medios de produ~ 

ci6n y la fucr:a de trabajo. 



A N E X o • 

(PERIODOS EFECTIVOS DE GOBIERNO) 

• FUENTE: Enrique Santibaficz 
"El Ejecutivo y su 
Labor Política". 



Periodicos efectivos de Gobierno 

1. lª Re- Prcsldcntc,. Agustín de 
r,encia lturbicie. Del 28 de Sep-

tiernhrc. de 1821 al 10 de 
Abri 1 dt" l C'...,,., 

u-~ o 6 12 

~ za Re- Pre~ :idc:~tc" Agustír. de 
gencia i turld Jc. !lel 1 l de :\br i 1 

al 1R <~e ~·ayo de lR'.::2 o 7 

3. Impe- Er.pcn1dor. Agustín d<.' 
rio Iturh:dL·. nel 19 de ~!ayo 

ti(' l ¡; 2::: al ~ ,, de Mar::o de 
}f.:;:; o 10 

4. Inicia Sunrcno Poder l:jecuti-
ci6n <fr '"º· \'arios Enc;rrgados 
la Re- dL• 1 ,, l'rc:>idenc1n. I'e l :1 
púhli- de P.~a T =O de 1823 ¡¡ l !l de 
ca Octubre de 1 E' 2'1 6 19 

s. 1 ¡¡ Re- Gun.d:1i ~ne \'ictori:i. Pcl 
públi- 10 de Uctubre de l s:::.; al 
en F. 31 de ~!ar:. o de H2!:' <: s 21 

6. 1 el. id. V~cc:;te C:..:errero. Del 
1º de Abril al 17 de· lJ i -
cier.brc ce lSZS o ll 17 

7. Id. id. José ~·:nrío Bocar.e¡:ra 
Del u: ¡¡ 1 2~ ce Dicie!':bre 
de 1829 o o 5 

&. .. Id. id. Pedro Véle::. llcl 23 al 
31 de Dicier.:bre de l <.." i i" 

....... 1 u o 9 
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.J 1 ~ ~ e 

9. Id. id. A~astasio Bustar.la:itc~ 
Del 1º de Enero de 1830 
al 13 de A!;05t.O de l t": - .., "-'- : 7 13 

10. Id. id. ).lelchor ~~ú:qui:. Del 
14 de Agosto ~- 1 ~- ue Di _, 
cier:hre Je is:;: o 4 12 
Acefalía o o 7 

11. Id. id. ~!anuel G6me:: Pc<lra::a. 
Del ·' de !oncro :1 l :; l de 
Mar:o de 1 s:::: o 2 :9 

(G6me: !'cdra:a prestó 
juramento en Puebla el :G 
de llicienbre de l s::-. 2. nas 
no form6 ¡:;obierno sino en 
Héxico) 

12. l d. id. Valentín G6me:. Fa rías 
Uel 1 e de ;,u r ~ 1 :il 1 s <l(" 
~~ayo de l S33 ~ 15 

13. Id. id. J\nt.onio L6pe:. de San-
ta An'na. Del lb de }lavo 
al 1º de Junio de l ~ _._ o G 17 "~ ... 

14. Id. id. Valentín G6mez. Far.~as. 
Del 2 al 17 de Junio de 
1833 o o 16 

15. 1 d. id. Antonio L6pe: de San-
ta Anna. Del 18 de Junio 
al 5 de Julio de ic~.:; o o lS 

16. Id. id. \'alentín G6me: Fari:.s. 
Del 6 de Julio al '27 rJc Oc-
t.ubre de 18 33 o ::; 21 

17. Id. id. Antonio L6pe: de 5<111-
ta Anna. Del 2G de Oc tu-
bre al 4 de Diciembre de 
1833 o 1 s 
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18. Id. id. Valcntín G6me= Fa rías. 
Del .5 <le Diciembre de l s :.'>3 
al 2:; de Abr i J de l 83-l o 4 18 

19. Id. id. Antonio L6pe: de San· 
tu Anna. Del 24 de Abr i 1 
de· l 83-1 ¡¡J 2 :- de Enero de 
1 s.;.;. o 10 3 

20. ld. id. ?-~j gucl Earrar,iin. [le] 

18 de Enero al 2!) de 1\o· 
Yic:nbre de 1S35. o 8 5 

21. lª Re· Miguel Barru¡:án. De 1 
pública 30 de !.:o\' i emb re de 1s3:; 
central. al lo de, Mar: o de 1836 o 3 29 

22. l d. id. Jos( .Ju:. lo Corro. !Je l -
de Mar=.o de 1836 ;:¡] u: de 
Abril dc 1s:;7 1 1 17 

?--.:>. Jd. id. Anast:asio Bustamente. 
Del 19 de Abril de 1337 a 1 
17 de ~!ar::o de 1839 1 10 29 

24. Id. id. Antonio Lop6= de San· 
ta Anna. lle l 16 de Marzo ----- ---
al 9 de Julio de 1 S39 · o s 23 

25. Id. id. Nicolás Bravo. Del 10 
al 15 de Julio de 183!). o o 6 

26. Id. id. Anastasio Bustamante. 
Del 11 de Julio de 1839 al 
21 de Septiembre de 1841 2 2 10 

27. Id. id. Javier Echeverría. Del 
22 de Septiembre al 5 de 
Octubre de 1841 o o 14 

Acefalía o o 4 
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28. lª Die- Antonio J.6pe:: de San-
tadura ta Anna. Del 9 de Oc tu-

bn• de l S-l l al z:s de Oc tu 
bre de 1842. o 17 

29. l d. id. Nicol5s ñrnvo. Dc-1 26 
de Octubn· de le•.., 

u~ - al -l 
.~la r:o 1S-l3 o 4 10 

30. l d. id. Antonio J.6pe: <.! t: San-
tll Anna. Del 5 de Mar:o 
al 3 de Octubre dt• 1 8-l 3 o 6 29 

31. 1 d. id. \'alentín Can:lli::o. Del 
-l de Octubre de 18-13 ;¡J ~· • 1 

de En.:.-ro de l S·l 4 o 3 24 

.3 2 . z,1 Re- \'ulcndn Canali;:o. lle l 
pública 28 dt.• Enero al 3 d~· .Junio 
central Je l s.\.:. o 4 7 

33. l. id. Antonio L6pc;. de San-
ta Anna. Del 4 de Junio al 
l l de Septiembre de 1844 o 2 15 

34. Id. id. José Joaquín Herrera. 
Del 12 al 20 de Septiembre 
de l S-l 3. o o 9 

35. Id. j d. \lalcntín Canalizo. De 1 
21 de Septiembre al 23 de 
Noviembre de 184 .j o 2 8 

36. 2a Die- Valentín Canalizo. lle l 
tadura 29 de Noviemb1·e al 5 de 

Diciembre de 18-l 4. o o 7 

37. 3ª Re- José Joaquín l!errera. 
pública (Substituto.) Del 6 al l .j 

central de Diciembre de 1844 o o 9 
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38. l d. id. José ,loaqu í r. li~rrcra 
(Interino.) Del 1 5 de Di-
ciembre de 18-!4 al ].l de 
Junio de l S-1 S. o 6 o 

-o .:> •• l<l. id. ,Josl> Joaquín Herrera. 
(Constitucional.) Del l 5 
de Jur.io '1 ! 30 de Diciem-
brt• de 18~5 .1 6 14 
Acefalía 3 

.: o. 3a Die- ~·~;1 rinno l'a redes \' .\rr i 
tadura 11 ;1ga. Del 3 de Enero al-

11 <l (' Junio dc 1846 o 4 14 

41 . Id. id. ~·:Jrianv Pared e:; V Arri· 
11 a ¡:a. DL" 1 1 2 cl .... Junio ¡¡ l 
28 de Julio (k 184 (>. o 16 

(Pnrcde~ fu{, electo .. 
Prcsicentt· por un Con~rcso, 
más, corno no había expedido 
ni admitido constituci6n 
alguna, continuó aquel con 
facultndes dictatoriales.) 

42. Id. i <l. l\icoiás Bravo. Del 29 
de Julio al 5 de Agosto de 
184 6. o o 8 

43. Id. id. l·la r i ano S;1J as. Del 6 de 
Agosto al ~--.:> de Diciembre 
de 184 6. o 4 17 

4 4. za Re- Valentín G6me:: Fa rías. 
pÚblicil Del 24 de Diciembre de 
federal. 1846 al 20 de Marzo de 

1847. o 2 28 

45. l d. id. Antonio L6pe: de San-
ta Anna. Del 21 al 31 <le 
Marzo de 1837 o o 11 
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46. Id. id. Pedro ;.i::irí:i ,\n:ira. Del 
l o de Ab d l al 1 !) <ll' >layo 
de l s.:; o 19 

4 i. Id. id. Antonio i.6re:: dc- San· 
ta Anna. flC'l 20 de ?·!avo 
;J] 15 Je Scpt jt:;nbr<.' cÚ· 
l 84 7. o 3 27 

48. l d. ic!. ."-:anut:.· i Üt.• ]¡i Pc-fla y l'C'· 
iHI. Del l 6 de Scptic-mlirc 
a 1 13 ck So\·icmbrc de 
1 s~ 7. o ...-... , 

4 9. Id. id. l'c,Jro ~!a rí :1 Anara. Del 
1.; de !\o\· i cr.ibrc- de 18~7 
¡J} de f:n<-ro d<:> l S·I ~. o Z3 

50. Id. id. !·~anucl <li:· la Pcii.• \' Pe· 
fi ;¡ • Del 8 de Ene.· ro aÍ lo 
de Junio de l s.: 8. o 4 25 

51. Id. id. José Joaquín Herrera. 
Pe•] 2 <le Junio de 1S4S al 
l 4 Je Enero de l s 51. 2 6 19 

52. Id. id. Mariano Arista. Dt•l 15 
de Enero de 1851 ¡¡ l 4 de 
Enero de 18 53. 1 11 20 

53. Id. id. Juan Bautista Ceballos. 
Del 5 de Enero al 5 de Fe 
brero de 1853. o 1 

5-l. 4a Die· Manuel María Lomba 1· • 

tadura. <l in i. Del 6 ele Febrero al 
l !) de ,\ln i 1 de 1853 o 2 13 

55. Id. id. Antonio J.6pe:: de San· 
ta Anna. Del 20 de Abril 
de 1853 al 9 de Agosto de 
1855. 2 3 2.1 

Acefalía 4 



Sb. l d. id. ~lartín Carrera. Del 14 

de Agosto ¡¡ 1 11 <le Sep- -
tiembre de 18 55. o o 26 

57. ¡d. id. R6mulo Dí a:: de 1 ¡¡ Ve-
ga. Del 1 z de Ser ti e1:1b re 
al 3 de Octuhn:- de 1855. o o 20 

SS. r d. id. Juan Al vare~. Del 4 de 
Octubrc al 10 Je !lici cr::· 
bre de 1S5 s. o 3 6 

59. ld. id .. lr.nacio COO'.\O!tfOTt. fll•l 

11 dt. .. llicicr::bn· de· 1885 ¡¡ 1 

30 de ~ovienbre de l s;, 'i 11 Zl 

60. 3:?. He:- lgnacio Comonfort. Del 

pública l H.1 1 (, de lhcic:nbn· <ll' 

federal 1557~ 
o o 16 

61. 5a Die Ignacio Comonfort. Del 

tadura. l :- de Diciembre <le 1¡¡::;7 

¡¡ l 20 de l.:nero de 185S o 1 3 

62. ld. id. Benito Juáre::. Del 19 

de Enero de 1658 ¡¡ 1 9 de 
Mayo de 1861 3 :; 2 2 

(Tal fu6 el Gobierno 
liberal: el conservador 
rué de lu manera sigui e_!; 
te): 

63. 1 d. id. Félix z,ul ºª~ª. Del 21 

de i:ne ro al 22 <le lliciem 
bre de lBSS. o 11 2 

64. Id. id. Manuel Robles Pe::uela. 
Del ?- de Diciembre de _., 
1858 al 21 de Enero de 
1859 

o o 30 



65. l d. id. 

66. Id. id. 

ó'.'. !el. i ¡\ . 

63. 1 J. iC. 

69. Jd id. 

70. 4 ¡¡ Re-
pública 

71. Id. id. 

~, 

I ~ • 6ª Die-
tadura 
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Acefalía que se produ
jo porque habiendo sido 
electo D. l:i¡;ucl '!ira:nón, 
por una Junta de notables, 
no aceptó. 

Fcl ix :ul 0•1ca. llel :!.\ de 
Enc:ro al J ··<le F~<.>rcro <le 
1S59 

Miguel ~irnm6n. Ucl 
~ <le Febrero de 1859 al 
12 de Agosto de lSbC. 

Ignacio P;civ6n. El l:> y 
el l .\ <le Ag o ~;to d 1: 1 S 6 O 

Miguel Miran6~. Ocl 15 
de Agosto al :.1 Je Dicicm 
brc de 1860 

Fflix :uloaga. En una 
&poca que no puede preci
sarse. por los anos de -· 
1860-61, vino titulfindose 
aún Presidente de la Rcp6 
blica. -

Benito Ju5re: (Sustitu
to) Del 10 de Mayo al 14 -

o 

] 

o 

o 

<le Junio de 1861. O 

Benito Ju5rc: (Propieta 
ria) Uel 15 de Junio al 7-

2 

o 9 

6 11 

o 2 

4 10 

l 6 

dc Dicie~bre <le 1861 O 5 22 

Ben to Jufirc:. Del B de 
Die embre de 1861 al 3C de 
l\ov e1nbre de 1865. 3 11 22 



160 

i3 .. Id. id. Benito Juiírc:: (l'erío<!o 
prorrogado) lle 1 1 o de Di -
cicmbre de 1865 ¡¡] ¡ de 
Diciembre de 1S67. 2 o 7 

i ~ .. 1 d. id. Jua:i :\ . Almo:-ite. Jll'l ] o 

ele Abril a 1 - ·' de Se»t i et'! 
brl' de lSt>: o s 4 

i 5. Id. id. [] j H ~ Fed(•ric-o F0rl'~·. fl('] 

2.: d<..· Scpt ic::i(nc c..!<· 1B62 
al 2..: de Junio de 1 Só:-•. o 9 

i6. Res; en Juar. :\ . Almonte. l'rc5 i -
cia dente. lle J 25 ele Junio <le 

186;'. ¡¡ l J9 de 1·~~1yo de 
l 8(14. o !) 24 

7 7. lmpe- Ju un ~- ,\ 1 mor1t l' Lugar· 
río teniente. Del 20 al 2i de 

~lil)'O 1864. o o 9 

78. 1 d. id. ~!nximi 1 inno de Austria. 
I:mper¡¡dor. Del 2f; Je Ma-
yo de 1864 ¡¡ l l 5 de Mnro 
de 1867. 2 11 19 

79. sa Re- Benito Juárc::. Del s ;:¡] 

pública 24 de Di e i embre de 1G(J7. o o l7 
federal. 

so. l d. id. Benito Juárez (2'1 elcc-
ci6n.) Del 25 de Dicie;i-
brc de 1s67 al 30 de :\o-
vicmbre,> de 18 71. 3 11 6 

s l . 1 <l . id. Benito Juáre::. (3ª elec-
ci6n). Del 1 o de Dicicm-
brc· <le 1671 al lS ele Ju· 
lio de 1872. o 7 17 
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NUEVA IMAGEN, MEXICO 1982 
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1966. 
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DIALECTICA DE LA ECONOMIA MEXICA 
NA, EDIT. NUESTRO TIEMPO, MEXICO 
1981. 

LA ll!STORIA DE MEXICO, EDIT. -
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EDIT. PORRUA, MEXICO, 1976. 
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