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INTRODUCCION 

I 

En I9I9 ante la escisi6n entre Alvaro Obreg6n y 

Vcnustü.no :::8-rrémza, las diferentes fuerzas políti

cas de la revoluci6n triunfante se dividen momentá

neamente, para tomar partido ante el cambio de go -

bierno de I 920 en torno a Obreg6n y al candidato de 

Venustiano Carranza, Ignacio Bonillas, en una lucha 

política por la presidencia de la República. 

En I920 culmina una etapa de la Revoluci6n Mexi

cana 1 en uno de sus aspectos politices; los caiudi-

llos militares dan un golpe de estado aglutinados 

en el " ¡¡·rupo de Agua Prieta" y desplazan a Carranza 

del poder político para conformar el incipiente sector 

burocrático del capital en M~xico. En adelante se 

origina una nueva política nacional y un desarrollo 

capitalista singular. 

Por sector burocrático del capital,entendemos a una 

parte de los miembros que conforman a la secci6n de la 

gran bur5Uesia; a los altos funcionarios que en los 

aliós posteriores a la revoluci6n1desempeñarian las 

tareas decisivas y administrativas mediante el manejo 

del Estado y su gobierno. Como sector burocrático n0'5 

referimos a un grupo reducido de individuos privilegia

dos, a la"familia revolucionaria"; quien recibiría 

las maximos beneficios econ6micos particulares. La 
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fuente principal de riqueza seria la administración 

del Estado, lo que le pennitiría adquirir medios d~ 

producción. Dada la magnitud del capital acumulado, 

la " familia revolucioparia" se identificaría con lera 

intereses de clase de la gran burguesía. La burguesía 

burocrática constituiría el sector de la clase burgue

sa determinante, la cual dominaría la direccionalidad 

econ6mica y política del Estado en todos sus aspectos. 

II 

En el problema de la escisi6n entre Obreg6n y 

Carranza, de una forma simple se observa en el aspecto 

for:nal, una pugna política de caudillos militares por 

la hegemonía del poder politico. La presente investí -

gación tiene por objetivo, demostrar que detrás de la 

escisión existe una causalidad para explicarnos que no 

s6lo es una pugna política entre caudillos, 

es en suma la culmir.aci6n del desarrollo de las diferen 

tes tendencias que se originaron en el seno de las 

distintas revoluciones, las cuales conforman Blobalmen

te el fen6meno hist6rico denominado Revoluci6n r.:exica

na. En esta investigaci6n tre.tAmos de explicar al¿unas 

de las causas de la escisi6n, asi como la polarizaci6n 

de lns r:rincipales fuerzas políticas que se vieron invo

lucradas en este acontecimiento hist6rico. 



III 

En nuestro m~todo de investigación partimos de una 

serie de preguntas relacionadas con nuestras hipótesis, 

sin descuicia.r lo que dice Wilhelm Dilthey en el sentido 

de que: " las formas de la representación de una reali -

dad cualquiera constituyen grados de un complejo teleo-

16gico, en que lo objetivo alcanza una representación 

cada vez más compleja y consciente 111 • Si nuestro objeti

vo fue aproximarnos a la objetivic.ad, fue necesa,rio por 

lo tanto poner a prueba nuestras hipótesis con el material 

que teníamos dieponible; una vez que encontramos algunas 

respuestas planteamos nuev~s hipótesis como eje de 

nuestra investigación, asistidos por Collingwood en este 

caso: "El düülctico tendría que traer a la luz 'hipótesis 

antes de poder removerlas. Al traer a la luz 'hip6tesis' , 
el dialectico se pFtrece al metafísico, Pero al •removerlas 

hace algo que ciertamente no es ne5ocio del metafísico" 2• 

!11 establecer nuevas hipótesis les anexamos nuevas pre -

guntas para conectarlas con el problema de la escisión. 

La remoción de las hipótesis planteadas originalmente 

por otras avanzadas nos aproximan al acontecer histórico; 

lo cual implica encontrar lo que la cosa es, posesionarse 

de la materia con su variedad de de~a~les y vínculoz 

dentro 'de un movimiento real en su conjunto, en conexión 

con las relaciones sociales de producción y en un encade

namiento con los fenómenos históricos con sus respectivas 

circunstancias. 
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Concebíamos que en 1920 se nabia dado la culminaci6n 

de un proceso de consolidación del poder político, el 

cual era un producto de la escisi6n ectre Obregón y Ca

rranza. Interpret~brunos que el proyecto revolucionario 

constitucionalista que cul~inaba en junio de 1920, obe -

decía a la necesidad de promover a una burguesía nacio

nal. Entendiamos que el proyecto revoluciocario consti

tucionalista de Carranza, representaba la prolongaci6n 

del desarrollo estructural del sistema porfirista • 

Perciblamos que en el seno de la revoluci~n constituci.J

nalista se había originado un nuevo tipo de burguesía, 

la cual no había sido considerada en los análisis hist6-

ricos¡ lo que sería posteriormente la burguesía burocrá -

tica. Para obtene~ una mejor comprensión del problema de 

la escisi6n,nos vimos en la necesidad de cuestionar el 

sentido mi:;mo de la Revolución Mexicana; en este aspecto 

entendemos a la revolución como un ciclo complejo de 

diversas fases y momentos sucesivos, lo cual incluye una 

sustitución de fracciones de la buró-uesía e~ una lucha 

política; cuyo objetivo fundamental es el control del 

podar· político;¡ e.con6mico, Dado el caré.cter democrático 

burgu~s de la Revolución ~exicana , de este proceso tistó

rico se destaca el origen de lo que ahora conforma a la 

gran burguesía de nuestro país;asi como su participación 

en el poder político. 

Por revol.ución entendei::.os un clllllbio vio¡.ento en. las 

instituciones políticas, implica una alteración del 

orden establecido y el inicio de una nueva organización 
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--social. En este sentido implica una revoluci5n cultural, 

una revolución en las costumbres y la moral, contiene 

toda una serie de cambios en la conciencia; eato lleva 

determinado tiempo,.üna vez que los objetivos hiat6ricos 

han sido cumplidos, entonces nos encontrn1!los con el fin 

de U.'1.8. revoluci6n. En el C:3.SO de México esto sucedería 

en el gobierno de Lázaro Cárdenas, donde la Revoluci6n 

Mexicana cumplirfa.1 en lo fundamental y deteminante con 

los objetivos de toda revoluci6n burguesa. Las revolu -

ciones burguesas son de corta vida, llegan en seguida a 

su apogeo y une. larg"1. depresi6n se apodera de la. socie

dei.d; en lo fu..'1.damen'tal el trabajo asalariado constituye 

la condici6n esencial y, en consecuencia indispensable 

para la existencia del régimen capitalista de producci6n , 

determina tambien la tendencia que, por un lado, polari

za a la sociedad entera en capitalistas y asalariados, 

por otro, extiende e intensifica el sistema del trabajo 

asalariado (así se denomina el trabajo del obrero que 

vende su propia capacidad laboral) y cuya acción se pa -

tentiza y se acelera. El objetivo fundamental de toda 

revolución burguesa,es el de llevar hasta sus itl.timas 

consecuencias la garantía de las condiciones que le 

permitan perpetuar la condici6n del asalariado. 

Entendiamos que la Revolución rñexicana cm un 

principio, en el movimiento maderista~habín sido s61o 

un problema político en el interior de la burguesía; 

al hacer una comparación con los. acontecimientos de 

1920, en especial con la rebeli6n de Agua Prieta; el 

poder político se encontraba en un selecto grupo; es 

decir,en los caudillos revolucion~rios .Al hacer el 

e.nálisis para explicarnos los motivos de este fen6meno 

histórico singular; nos precipitamos a un problema 
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formal, a entenderlo sólo como un problema pol!tico ~ 

Esto nos llev¿ a exa~inar el comportamiento; es decir 

un anHisis descri:¡:tivo de las mentalidades de los 

principales protagonistas, por un lado a Obregón Y 

por el otro a Carranza. Esto nos obligÓ,arastrear la 

trayectoria de cada uno de ellos para llee;ar al poder; 

al situarlos en I920 los e~contramos inmersos en una 

especie de v2d.o de poc!ar. 31 análisis de las menta1i

da1idades como forma· da método,v~lido para lo.a\es.ti.ldios 

biblio:gd.fic.os no reuní-a los: requerimientos. necesarios 

para explicarnos el problema esencial de la escisión; 

no bastaba plantear:¿ que fu6 lo que deter:nin6 que 

Alvaro Obregón y no el candidato de Venustiano Carran

za, Ignacio Bonillas fuera el elegido por los caudillos 

mili tares parR tornar el poder'?, Part.;i de las respuestas 

teníamos que encontrarlas en la raiz del problema: 

¿ qué fu6 lo que determinó el ascenso histórico del 

incipiente sector burocrático?. Parte de las respuestas 

las encontramos en la forma de abordar el problema, y 

esto fue en el enfoque de la causalidad; lo cual nos 
I • 

llevo al planteamiento de nuevas preeuntas y de nuevas 

hipótesis. 

Tomamos como gu!a de nuestro análisis el origen del 

incipiente sec~or burocrático del capital,y el ascenso 

de la burguesía más progresista,originada en el norte del 

pais y en algunos centros urb'?.Ilos del resto de la nación, 

concentramos nuestra atención en la burguesia norteña~ 

porque se distinguió por la diversidad de capitales apli

cados a la producción y por su proyecto histórico nacio

nalista. 
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V 

La explicación de la causalidad es el cimiento de 

nuestro trabajo; ~sta no debe comprenderse como le 

entendió el filosofo ideRlista Eenedetto Croce, quien 

sigui6 · 'la argumentación de Dilthey pan. negar la 

c:.usalidad~ Croce redujo su critica de la causalidad 

a las explicaciones deductivas y gener:.li~adas propues

tas ¡::or C3.rl Hempel en su modelo no:noló¿;ico deductivo~ 
quien explica deductiva.nente los i1echos concretos me

diante leyes universales. Croce critica el ~odelo po

sitivista de !"<Jl?.ciones causa-ef·ecto. En este sentidJ 

la causalidad fue entendida como un enfoque determi -

nista por dar pie a la elaboración de generalizacio

nes; fua por esta razón por la cual Croce eliminó la 

causalidad de l~s Ciencias del Espíritu, en nuestro ca

so de la Historia. 5 

Para Croce los fen6menos h~~anos están regidos por 

la libertad del hombre; por tal raz6n no estfui sujetos 

ni son suceptibles de generalizaciones ni sujetos a le

yes, La debilidad de Croce fue el entender la causali -

dad con la asociación a la esfera del natu.ralismo; es 

decir co:::o un monismo de tipo positivista. En este 

sentido cabe insistir: la causalidad de nuestra inves

tig~ción está en funciSn de expli~ar el ¿ por qu6?1 

" El axiom3. de que todo tiene causa es una condicion 

de nuestra capacidad de comprender lo que a nuestro 

alrededor acontece"~ Nuestro enfoque no tiene nada que 

ver con las pseudoexplicaciones positivistas o las 
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explicaciones ~implistas donde los acontecimientos 

históricos son analizados por la voluntad de los 

individuos, sin tomar en cuenta la totalidad y la 

multiplicidad de la vida humana. 

Con respecto a la critica del modelo positivista , 

José Ortega y Gasset explicó más acertadamente el pro

blema; el nombre es libre, sus actividades deben ser 

estudiadas a partir de esa noción y no a partir de 

i;.n método propio del naturalismo: '' cada hombre es 

resultado de todo el pasado humano 117 , el hombre es li

bre y sólo está condicionado por su circunatancia. 

Podemos nosotros agregar al respecto; si bien es 

cierto el hombre se encuentra determinado en comple 

jas relaciones, que tienen como base las relaciones 

sociales de producción, sin embargo el hombre es un 

ser histórico porque se eleva sobre el mundo natural 
I ' 

y, oponiendo se a él, entra en un segµndo mundo, el 

mundo del espíritu; en te.nto que los animales sólo vi

ven el mundo de la naturaleza. Los animales viven condi

ciona.dos por la inmediatez de ln naturaleza, pero el 

espíritu per::iite al hombre trascender la inmediatez. 

En materia de comunicación la diferencia no está en el 

len¡:uaj e, tampoco en la conceptu2.ci6n • Ciertos animales 

son capaces de transmitir alBUiloS conceptos con cierta 

precisión. La verdadera distinción en materia del lengua

je consiste en el carácter mi~mo del lenguaje humano que 

es histórico y capaz de transmitir la práctica humana 

de una generación a otra, lo cual constituye la base 

del progreso. En tal sentido se haola de que el hombre 

es el único capaz de crear cultura. 
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La causalidad implica la variedad en la totalidad, 

la aprehensi6n de lo individual reconociendo lo uni -

versal y la multiplicidad:" El estudio de la ilistoria 

es un estudio de causas 118 , porque : " El ser humano 

cuyas acciones no tienen causa, y son por lo tanto 

como el individuo situado al margen de la sociedad"~ 
O tan claro como lo dice Dilthey: " El individuo 

IO aislado es una abstracci6n pura" • 

En nuestra tesis fijamos la relaci6n de las causas 

unas con otras porque: "toda discusi6n hist6rica gira 

en torno de la cuesti6n de la prioridad de las causas"!¡. 

Lo cual implica ampliar y profundizar las respuestas a la 

pregunta : ¿ por qué?. " El historiador debe trabajar 

mediante la simplificaci6n tanto como la multiplica

ci6n de las causas. La historia como la ciencia, avanza 

gracias a este proceso doble y en apariencia contra 

dictorio 1112 • 

Al analizar a los individuos los encontramos inmersos 

en relaciones sociales de producci6n, en determinadas 

circunstancias históricas, en la unicidad de tiempo 

y espacio. Los hombres no actúan en la historia 

aislados como habitantes del reino abstracto de la 

metafisica~ los individuos constituyen grupos de cla

ses sociales, con valores e ideas. 
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En-los-· seres htimanos hay· una conducta teleol6gica, 

es decir, sujeta a una caus2.lidad y no al mero instinto. 

~s~mismo, sus actos están encaminados a ciertos prop6 -

sitos o fines basados en la racionalidad en distinto gra

do variable. En estos fines el hombre no sÓlo afir:na su 

ser, sino su veler. 

Al hacer una reflexi6n sobre el carácter de los 

hechos hist6ricos, encontra!llos que presentan caracteres 

distintivos; es decir son ternoorAles, lo cual implica 

irreversibilidad como cuestión general ya que hay 

ciertos fen6menos con carácter reversible. Son sin;ru.la-

res e irreuetibles lo que determina la dificultad de 

la serie causal y de las tendencias que presentan los 

objetos hist6ricos y económicos. 

La causalidad es un factor en la historia, pero el 

azar no es un caos o desorden, sino suj.eto a otra causa

lidad y a otras tendencias hist6ricas. El problema de los 

valores en muchos casos determina el analisis hist6rico¡ 

en.una sociedad dividida en clases sociales existen 

muchos intereses en juego, los juicios de los historia

dores no escapan al interés privado de clase. Tenemos 

entonces el problemR de la causalidad, el azar y la 

posici6n de los valoI\es 1 aunado a las circunstancias 

del mismo proceso histórico, an este sentido : " El dile

ma 16gj.co del libre albedrío o del determinismo no ae 

plantea en la vida real. No se trata de que acciones 

humanas sean libres y otras no lo sean, el hecho es que 

todas las acciones humanas son tanto libres como determi

nadas según el punto de vista desde el cual se lee consi-
I3 

dera" • En este sentido mucho tiene que ver la relación 

í 
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que se guarda en el proceso de producci6n; de ah! la 

carga de valores y los diferentes puntos de vista que 

un mismo acontecimiento hist6rico produce en la mente 

de los nistori~dor'es, Por tal raz6n¡ a una mayor aproxi

maci6n desde diferentes angules; es decir desde diferen

tes puntos de vista tendreT.os una mayor precisi6n de 

objetividad. 

Existe la contr2.dicci6n entre la fuer:::a de la costum-

bre y la rutina por un lado, y las fuerzas emergentes 

de la novedad por el otro. Por ejemplo la revoluci6n 

es una ruptura de esa rutina. La estabilidad se funda 

en la rutina y la fuerza de la costumbre; en este senti

do caben record~r las palabras del maestro José Gaos: 

lo que pasa es que las gentes están por 
tradición secular habituadas a pedir y creer 
tomar prestada una filosofía a los filósofos, 
y que esta filosofía consiste en decirles a 
los demás que, aun haciendo gran violencia a 
los sentimientos y deseos de ser cortés y 
amable con todo mundo, la filosofía es tan 
propia, qua no puede hacerse ajena, enajenar
se; que no es posible seguir prest!\ndosela; 
sino que en adelante es menester que cada cual 
se haga o se agencie, ~l , la suya. 

~l no encontrarse con la filosofía esperada, 
estos de-mas se llaman a engaño y achacan indi
gencia al pr6ji~o , juzgando que no se les 
expone una filosofía propia, ni en general 
ninguna. filosofía, porque no se les expone nin
guna filosofía para ellos, esto es, porque no 
se les expone la suya. I4 
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VI 

Para nosotros la · teoria es una concepci6n de 

la realidad en su totalidad, es asi.....,mismo la refle

xión sobre un cuerpo de objetos, consecuencia inme

diata de la acción práctica y qi;e iJ1plica de suyo 

la teoría. Donde hay teoria hay práctica y vicever

sa, Ningun lado es real y posible sin el otro; si 

nay una idea nay también un juicio y, todo juicio 

ea de suyo teoria de la misma manera que cuando se 

realiza una actividad está presente la idea, De tal 

forma la práctica se nos presenta como una reflexi6n 

para llegar a un objetivo, del mismo modo que para 

ir a un lugar existen varios caminos, 

El método como tal supone para nosotros un acto 

trascendental. del sujeto que conoce y, por tanto un 

acto teleológico y una reflexion sobre el exterior; 

sin embargo la estructura del objeto, es decir, su 

esenci~ o conexión interna resulta de la teoría y no 

del método, la teoria no se genera del método sino al 

revés. El conocimiento no puede anteceder al método, 

este Último es un modo de aproximación hacia la so -

lución de nuestros problemas. 

A diferencia de las posibles leyes de la nistoria, 

las leyes naturales enn permanentes, repetitivas y re

g\llares, Los problemas sociales presentan mayor difi -

cultad1 de ahí que todo intento de equiparar las 

tendenci~s sociales como leyes naturales haya fraca

sado. 
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La reacción mas conocida en contra del naturalismo; 

especialmente en contra del modelo positivista fue el 

historicismo. En este enfoque de pensamiento, el aná

lisis hist6rico es entendido como una aventura del 

pensamiento, donde el sujeto de la historia es la vi

da humana. El homore es entendido como resultado de 

su pasado, en el cual ha tenido una forma de vida y 

de pensamiento de acuerdo a su circunstancia. La iorma 

de abordar el pasado es a partir de si mismo, el obje

tivo de la historia no es la b~squeda de leyes, sino 

el comprender el pasado para entender y afirmar la 

vida presente. Antes de juzgar a los personajes histó

ricos debemos comprenderlos; se trata de entenderlos 

aceptando a los hombres a partir del conjunto de su 

pasado. En este enfoque la historia es entendida como 

historia de la libertad porque no tiene una meta final. 

Ortega y Gasset nos dice por ejemplo que el hombre 

tiene convicciones y creencias sobre el mundo que le 

rodea,en el sentido de las creencias encuentra su vi

sión de su mundo que norma su conducta, en cada ~poca 

no solo el hombre sino las diferentes culturas tienen 

sus creencias, por lo tanto el objetivo del historiador 

ea explicarlas. 15Para Ortega el hombre no es un ser 

estático, posee un espíritu; el cual es dinámico, va

riable, complejo y sistémico, por tal razón no puede 

ser explicado como las leyes naturales. Para Ortega, 

Las Ciencias del Espíritu se basRil en la noción de 

vida y espíritu, la circunstancia (el límite de sus 

posibilidades de acción en su momento) le da al hombre 



I4 

su individualidad, su vida. Su ~( espíritu) es lo 

_ único estático en su pasado; por tal razón las socieda

des no pueden ser lo que han sido, porque la vida es 

cambio constante, el hombre es resultado de su pasado 

humano. El hombre no tiene naturaleza tiene historia: 

" y como la Historia es, ante todo, historia de la 

mente, del alma, lo interesante será describir la pro

yección en la conciencia de esos predominios rítmicos 111~ 
Para Ortega: 

El hombre, en cambio, merced a su poder 
de recordar, acumula su propio pasado, lo 
posee y lo aprovecha, El hombre no es 
nunca un primer homore; comienza desde 
luego a existir sobre cierta altitud de 
pretérito amontonado. Este es el tesoro 
único en lo que de el parezca acertado y 
digno de conserve.rse: lo importante es 
la memoria de los errores, que nos permi
te no cometer los mismos de siempre. r·7 

El orden racional inmutable en el cosmos se desvane

ció, la explicación de los actos morales del hombre 

mediante leyes natur8les ya no funcionó o no funciono' 

núnca; Por tal razón Dilthey intenta explicar los 

hechos de la conciencia fundamentándolos filos6fica-
I S . _¡ 

mente • Para Dilthey. la psicolog~a es la primera y la 

más elemental de todas las Ciencias del Espíritu, porque 

constituye el cimiento, al mismo tiempo que le pe~ite 

abarcar un contenido parcial de la realidad, por tal 

razón la biografí~ constituye el análisis de la unidad 
. 16 . ig d 1 i ps1co g1ca. Para Dilthey los hechos e a real dad 

los podemos revivir hasta cierto erado a base de la 
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percepci6n de los estados de ánimo psicol6gicos (lo 

anímico, las pasiones, lo.s alegrías, el amor, el odio), 

Ante esto la naturaleza es muda: 

Cuando revivimos un pasado por el arte de 
la actualizaci6n hist6rica, somos instniidos 
lo mismo que por las escenas de la vida; 
nuestro ser se ensancha y fuerzas psíquicas 
más poderosas que las propia.a exaltan nuestra 
existencia. 20 

Para Dil theyl e:i. conocimiento del desarrollo de la 

sociedad1 no puede seperarse del conocimiento del 

estado actual porque: " Ambas clases de hechos consti

tuyen un nexo. El estado actual en que se encuentra 

la sociedad es resultado del an~'f"ior y, al mismo 

tiempo, condicion del próximo" · • Lo único que se 

puede ocupar de estudiar a esta realidad histórico 

social,son las Ciencias del Espíritu porque constitu

yen un todo aut6nomo frente a las Ciencias de la Natu

raleza, porque: 

nuestra imagen de la naturaleza entera se 
ofrece como mera sombra arrojada por una 
realidad que se nos oculta, mientras que la 
realidad autántica la poseemos únicamente en 
los hechos de conciencia que se nos dan en L 

la experiencia interna. El análisis de estos 
hechos constituye el centro de las ciencias 
del espíritu y así, correspondiendo al espí
ritu de la escuela hist6rica, el conocimien
to de los principios del mundo espiritual 
permanece dentro de este mismo mundo y las 
ciencias del espíritu constituyen de esta 
suerte un sistema autónomo. 22 
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Collingwood tambien coincide en el sentido de 

apartar el naturalismo como explicaci6n hist6rica1 

pues esto permite que tenga una actitud libre: 

La libertad que nay en la historia consiste 
en el hecho de que esta actitud no se la 
impone a la razón humana sino ella misma. 23 

Los acontecimientos históricos se presentan como 

acciones del pensamiento, por tal raz6n la historia 

es:" historia del pensamiento" 
2~ porque: 

El historiador tiene que enfrentarse con 
los problemas de la ciencia natural, por 
lo tanto 'descubre que en su capacidad co
mo historiador puede y debe resolverlos 
por si ~i~mos•. Entonces se puede decir 
que al descubrir su libertad como historia
dor, descubre la libertad del hombre col!D 
agente hist6rico. El pensamiento hist6rico 
sobre la actividad racional, es libre de la 
domi~ación de la ciencia natural, y la acti
vidad racional es libre de la dominación de 
la naturaleza. 25 

Crece concibe al igual que Collingwood, ·Dilthey y 

Ortega que la historia escrita debe ser pensamiento.~ 

porque de esta forma se liga in~electualmente , 

distingue y unifica dentro de un juicio los aconte

cimientos histÓricos~6 ·10 propio de la historia resi

de en que los acontecimientos en que se reflejan to -

dos los acontecimientos pasados se reflejan los del 

porvenir: "No solamente la historia no se repite, sino 
27 

que ni siquiera sus productos se transportan intactos" • 
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El historicismo o los distintos historicismos como 

método de análisis presenta algunos aspectos intere -

santes, sobre todo en el aspecto ideol6gico; primera

mente nos permite recrear las circunstancias hist6ri

cas para comprender determinada etapa de la numani -

dad. Ciertamente los ractoree psicológicos en cierta 

forma nos ~ermiten revivir a Los personajes para apro

ximarnos a saber lo que pensaban a partir de su propio 

tiempo; es decir a partir de sus propios hechos espi -

rituales, esto nos permite la reflexi6n por lo tanto 

el pensamiento hist6rico humanístico, Ciertamente la 

historia no tiene leyes absolutas, en este sentido 

somos libres , lo cual nos per:nite la innovación, porque 

vamos más all~ del instinto, porque tenemos vida en un 

sistema abierto ·, Sin embA.rgo el error del historicismo 

fue hacer del hombre un ser con caracteres particulares 

que lo distineuen de la naturaleza, el nombre y la natu

raleza conforman una unidad, form'1.lllos parte de la natu -

raleza, la cual también tiene innovación, creativida~¡ 

de ahí el error de los historicistas de pensar que el 

hombre es el único que puede innovar: 

El puro azar, el único azar, libertad abso
luta pero ciega, en la raíz misma del prodi
gioso edificio de la evolución: esta noción 
centr'.ll de la biología moderna no es ya hoy 
en dia una hipótesis, entre otras posibles o 
al menos concebibles. Es la sola concebible, 
como única compatible con los hechos de 
observaci6n y experiencia. 28 

Es preciso, pues, decir que la misma fuente 
de perturbaciones, de' ruido' que, en un siste
ma no vivo, es decir no replicativo, aboliría 
poco a poco toda estructura, es el origen de 
la evoluci6n en la biósfera, y demustra su 
total libertad creadora, gracias a este 
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conservatorio del azar, sordo al ruido tanto 
como la música: la estructura repltcaºti'l8. del 
ADN. 29 

Lo artificial es determinista y reversible. Lo 
natural. contiene elementos esenciales de azar e 
irreversibilidad. Esto llama a una nueva visi6n 
de la materia en la que ésta ya no es pasiva co
mo la descrita en el mundo del concepto mecánico, 
sino asociada a actividad espontánea. Este cambio 
es tan profundo que creo que podemos hablar con 
justicia de un nuevo di~logo del hombre con la 
naturaleza • 30 

Nuestro mundo es un mundo de cambios, de 
intercrunbios y de innovaci6n. Para e-ntenderlo, 
es necesaria una teoría de los procesos, de 
los tiempos de vida, de los principios y de 
los fines. 3I 

He tratado de destacar que, en nuestro tiempo, 
nos hallamos muy lejos de la visi6n monolítica 
de la.física Clásica. ~nte nosotros se abre un 
universo del que apenas comenzarnos a entrever 
las estructuras. Descubrimos un mundo fascinante, 
tan sorprendente y nuevo como el de la exploración 
en la infancia. Einstein insistió sobre la creati
vidad del espíritu hwnano, llegando a escribir: 
'Todo nuestro pensamiento posee la naturaleza 
de un júego libre con los conceptos; la justifi
caci6n de este juego radica en el grado de ayuda 
que pueda aportarnos para comprender la experiencia 
de nuestros sentidos'. Pero lo que el logró va mu
cho más lejos. Darwin hizo que el hombre compren -
diera su solidaridad con la vida; con Einstein 
comenzamos a entender una sólidaridad con un 
cosmos cuya evolución gener6 condiciones aptas 
para la vida. Sentimos que esta creatividad del 
hombre, que acentuó Einstein, no es un factor de 
oposición a la naturaleza, sino que es parte inte
grA.nte de nosotros, porque t'l.lllbi~n pertenecemos a 
la naturaleza. 32 
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Marx a diferencia de los historicistas1 si concibio' 

s.l hombre como una unidad con la naturaleza; porque 

estJ mediada socialmente, como lo es a la inversa, la 

sociedad está mediada naturalmente como parte constitu

tiva de la realidad total, porque equivale al de las 

condiciones de producción; ademRs retrae hasta ella 

como última instancia: "primera fuente de todos los me

dios y objetos de trabajo" 33 

El historicismo en cierta forma puede explicarnos 

la historia a partir de la propia existencia del hombre; 

en este enfoque es a partir del pensamiento en un perio

do hist6rico transitorio, limitado como algo único y 

distinto a los damas. En la temporalidad, en el transcu

rrir de la vida para cada hombre en su tiempo, donde su 

circunstancia es lo absoluto, en esa vida espiritual 

también ha.y lugar para la desilusi6n y el de~encanto. 

Efectivamente la verdad es una dimensi6n relativa mien -

tras hay razón de ser; sin embargo, es relativa al existir 

porque cada verdad es temporal como el existir; aquí la 

verdad no solamente son los valores o la ideología sino 

la misma concepción de nosotros en el cosmos. La realidad 

es plural cuando abordamos el pensamiento de los hombres 

en la historia, porque existe una multiplicidad de la 

personalidad y del pensamiento. En este sentido existen 

muchas realidades porque la multiplicidad radica en la 

individuaci6n, en la unicidad del pensador, lo que a la 

vez le da la representaci6n de un tiempo hist6rico. Es 

importante señalar que el pensamiento de un individuo en 

un tiempo hist6rico no se puede generalizar como la total 

expresi6n de su tiempo, por lo tanto solo es una particu

laridad, porque cada hombre tiene su historia propia, su 

vida. 
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Cuando abarcamos el proceso nist6rico a partir del 

análisis de las mentalidades, la historia es tan perso

nal que es parte de una vida in. . • La reali

dad humana es tan compleja que los valores hume.nos; 

artísticos, religiosos, los sentimientos etc., solo 

son dimensiones temporales. 

El merito del historicismo y en esto coincide con Marx y 

es que nos descubre al hombre del pasado; su cultura, 

pensamiento, sus valores de verdad y su espíritu • 

'Podemos sintetizar; al existir un nuevo periodo hist6-

rico de desarrollo, al avanzar de una ~poca a otra las 

verdades y los valores se convierten en productos efi 

meros de la vida, porque no existen valores eternos. 

El fin de la vida es la muerte y el vivir se convierte 

en una inminencia del fin. Marx, al igual que el histo

ricismo, pone en tela de juicio que las leyes abstractas 

con carácter de generalización se apliquen al presente 

y al pasado, por el contrario; cada periodo histórico 

tiene sus propias caracteristicns de unicidad; sus cua

lidades y condiciones, en cuanto la vida se retira de 

determinado periodo de desarrollo, en cu!'l!lto pasa de una 

fase a otra empieza a ser regida por otras circunstancias, 
.34 

porque cambian las relaciones sociales, 

Loa conocimientos de algunos nistoricistas con respecto 

a la obr~ de Marx, son a menudo deficientes, mal interpre

tan y erróneamente lo asocian con el leninismo y todos 

sus derivados; troskysmo, stalinismo, maoísmo, castrisrno 

etc. Como es obvio el motor de la historia para el 
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historicismo son las ideas, puesto que el espíritu 

creador de la historia es la fuerza de los ideales 

éticos, políticos, religiosos etc. Para Marx debemos 

estudi~r la existencia social del hombre en primer 

lugar y sus ideales en segundo; esto no significa que 

no ~tendamos el problema de las ideas, En Marx interpre

t~oe los sistem~s morales y religiosos en el contexto 
35 

de la práctica humana. En la nistoria estudiamos prime-

ro las fuerzas sociales y econ6mice.s, despues las ideo

logías; pero como una unidad y totalidad, esto no exclu

ye al historicismo. Sin embargo tenemos que distinguir 

que son los cambios sociales y econ6micos los que mueven 

la historiaino las ideas~ si las condiciones materiales 

cambian las ideas tambi~n, se establecen nuevas ideas y 

otras mueren, la ideología se alinea con las condiciones 

materiales: n los cambios en las condiciones materiales 

crean nuevas relaciones sociales y éstas dan nueva forma 
36 

a la conciencia humana" 

La vulgaridad del "marxismo" oficial vigente en Rusia, 

China, Cuba etc., han entendido al"marxismo"como un 

proceso que se desarrolla en linea recta, en la cual 

etiquetan a la totalidad de las formas hist6ricas en 

un mismo proceso hist6rico, aqui han entendido que la 

humanidad ha recorrido siempre la misma escala ascendente 

de desarrollo, lo cual incluye que se tratan de las mismas 
37 

etapas, La realidad hist6rica. es más compleja; las guerras, 

las conquistas, los movirr.ientos migratorios, lns invasiones 

etc., son factores de discontin~idad hist6rica. La humanidad 

en conjunto ha tenido un desarrollo plurilineal en su 

evolución.. las historias son distintas, no se pueden aplicar 
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analogias de forma esquemática, no se trata de ver solo 

lo comun sino lo diferencial; es importante tomar en 

cuentas las diferencias específicas para no hacer ge -

neneralizaciones simplistas. Las sociedades humanas no 

son estáticas, tienen un desarrollo econ6mico, social 

y una continua transformaci6n cultural~ la historia 

mundial es un proceso de individualizaci6n, de novedad 

y creatividad: "sucesos notablemente análogos pero que 

tienen lugar en medios hist6ricoe ~gferentes conducen 

a resultados totalmente distintos" • 

Otro problema que se le atribuye al marxismo es el 

determinismo econ6mico¡ esto es absurdo. Para Marx, 

los hombres : "al desarrollar sus facultades producti

vas, es decir, al vivir, desarrollen ciertas relacio

nes entre ellos y que el carácter de estas relaciones 

cambia necesariamente con la modificaci6n y el desarro-
39 

llo de estas facultades productivas" ~ Por tal raz6n : 

"las categorías econ6micas no son más que abstraccio

nes de estas relaciones reales y que unicamente son 
40 

verdaderas mientras esas relaciones subsisten". Por lo 

tanto las categorías econ6micas no son eternas sino 

históricas al igual que las categorías políticas 1 son 

abstracciones de las relaciones sociales reales, son 

transitorias: 

Los hombres producen también, con arreglo 
a sus facultades productivas, las relaciones 
sociales en que producen el paño y el lienzo. 
Ymenos aún ha sabido ver que los hombree que 
producen las relaciones sociales con arreglo 
a su producci6n material, crean tambi~n las 
ideRs, las catev,orías; es decir, las expresioT 
nes ideales abstractas de esas mismas relacio
nes sociales. Por tanto, estas categorías son 
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tanpoco eternas como las relaciones a que 
sirven de expresión. Son productos uistóri
cos y transitorios. 4I 

Es importante dejar en claro esta cuestión: 

En general, la palabra materialista les 
sirve a muchos de los jovenes escritores 
alemanes de simple frase mediante la cual 
se rotula sin más estudio toda clase de 
cosas; pegan esta etiqueta y creen que la 
cuestión está resuelta. Pero nuestra con -
cepción de la historia es, por soore todo, 
una guia para el estudio, y no una palanca 
para construir a la manera de los hegelia
nos. Es necesario reestudiar toda la nisto
ria, deben examinarse en cada caso las con
diciones de existencia de las diversas for
maciones sociales antes de tratar de deducir 
de ell~a loa conceptos politicos, JUridicos, 
estéticos, filosóficos, religiosos etc,, que 
les corresponden. 42 

Según la concepción materialista de la 
historia, el elemento deter.ninante de la 
historia es en última instancia la pro -
ducción y la reproducción de la vida real. 
Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que 
esto; por consiguiente, si al6Uien lo ter -
giverza transformándolo en la afirmación de 
que el elemento económico es el Único de -
terminante, lo transforma en una !'rase sin 
sentido, abstracta y absurda. La situación 
económica es la base, pero las diversas par
tes de la superestructura -las formas polí
ticas de la lucha de clases y sus consecuen~. 
cias, las constituciones establecidas por 
la clase victoriosa de•pués de ganar ln ba
talla etc.-las far.nas jurídicas -y en conse
cuencia inclusive los reflejos de todas esas 
luchas reales en loe cerebros de los comba -
tientes: teorías políticas, jurídicas, filo
sóficas, ideas religiosas y su desarrollo 
ulterior hasta convertirse en sistemas de 
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dogmas- tfllllbián ejercen su influencia 
sobre el curso de las. luchas históricas 
y en muchos casos preponderan en la de -
ter:ninación de su forrn~. Hay una intera'· 
ción de todas esos elementos, en el seno 

de la interminable multitud de accidentes 
(es decir, de cosas y hecnos cuyo vinculo 
interno es tan lejano o tan imposible de 
demostrar que los considera~os como ine -
xistentes y que podemos despreciarlos), 
el movimiento económico ter:nina por hacerse 
valer como necesario. Si no fuese así, la 
aplicación de la teoría a cualquier perio
do de la historia que se elija sería más 
fácil que la solución de una simple ecuación 
de primer grado. 43 

Marx y yo tenemos en parte la culpa de 
que los jóvenes escritores le atribuyan a 
veces al aspecto económico mayor importancia 
que la debida, Tuvimos que subrayar este 
principio fundamental frente a nuestros adver
sarios, quienes lo negaban, y no siempre tuvi
mos tiempo, lugar ni oportu."lidad de hacer jus
ticia a los demás elementos participa.ntre · en 
la interacción. Pero cuando se trata de presen
tar un trozo de historia, esto es, de una apliT 
cación práctica, la cosa es diferente y no hay 
error posible. 

Sin embargo, desgraciadamente sucede dema5ia
do a menudo que la gente crea haber comprendido 
cabalmente una teoría y crea poder aplicarla sin 
más desde el momento en que ha asimilado sus 
principios fundamentales y aun ástos no siempre 
correctamente. Y no puedo liberar de este repro
che a muchos de los más recientes 'marxistas•, 
por que también de este lado han salido las 
basuras más asombrosas. 44 

La Aistoria universal seria por cierto muy 
fácil de hacer ai la luch::i. sólo ·se acepta.se a 

'' condición de que se presentr,i,sen prespectivas 
infaliblemente favoraoles. Sería por otra parte 
de n:¡,tur>ilez.<l muy di!!!tinta si 'el' azar' no desempe
ñase ningun papel. 45 
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VII 

En nuestra investigación analizamos la realidad 

histórica a partir de la comprensión de clase de 

los grupos de poder, las contradicciones y la pola

rización que se dió a medida que la lucha de clases 

se profundizo'. 

En la forma de identificar a los grupos sociales 
46, 

tomamos dos criterios, el de cantidad y el de cualidad; 

en el primero nos atenemos a las condiciones económicas 

de existencia común; esto es, la relación que se tiene 

con los medios de producción .• ~as clases social.es son 

gruP.OS definidos por la manera en que obtienen sus ingre-
47 

sos, en este sentido implica si son . dueños o funcio-

narios del capital, o dueños o no de los medios lb pro 

ducción. En el criterio de cualidad implica la posición 

que ocupan dentro del régi~en de producción, la posición 

e intereses dentro de la división del trabajo social, la 

semejanza de la renta o el ingreso; es decir el modo y 

proporción con el que participan en la distribución de 

la riqueza social, la identidad de la fuente o proceden

cia de la renta o el ingreso, la forma idéntica de vida, 

costumbres, la posición en la vida, la oposición hostil 

fr2nte a otra clase, la ideología común, la 4~dentidad o 

comunidad de intereses frente a otra clRse, 

El poder de las clases domin:ultes está fundamentado 

en las relaciones de propiedad, lo cual define quién 

mA!lda y quién obedece, por lo t/Ulto la hegemonía del 
49 

poder político y económico, 
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En nuestra tesis fijamos nuestra atención en la 

conformaci6n de la clase capitalista, a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX. En este sentido examina-

~os la evoluci6n de las principales fracciones 

que dieron origen a la RevoluciOn Mexicana de I9I0 1 

y el papel que jugaron en torno a la escisi6n entre 

Obregón y Carranza en I9I9-I920. 

Con frecuencia en nuestra tesis aparece el termino 

burguesía, aunque este es un concepto flexible eomo 

dice Ross Gandy, porque hasta un mercader medieval 
50 

queda incluido en la bTirguesia, en cambio el termino 

capitalista es un concepto riguroso, porque se refie

re a los que explotan el trabajo asalariad,): " sólo 

al madurar el capitalismo se vuelven sinónimos lee 

términos 'burgués• y 'capitalista'"• 51 

En nuestra investigación estudiamos la relacion de 

la clase capitalista en función de las condiciones 

históricas, esto es importante porque dado el desa

rrollo económico encontramos primero a la burguesía 

dividida en fracciones conforme a las característi

cas de la producción nacional. Por lo tanto observa

mos una mezcla de fi!acciones , esto es comparten en 

algunos aspectos los mismos intereses económicos; son 

terratenientes, comerciantes, mineros etc. A medida que 

se introduce el capital se definen los intereses parti

culares en la producción. 

Utiliz.'3.llloe el concepto de "aristocracia financiera" 1 

para distinguir a un selecto grupo conformado por los 

llamados "científicos", quienes generaron determinados 
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intereses a partir del monopolio político y cultural 

en la sociedad porfirista, a través de los empréstitos 

y negocios con el poder público, en calidad de accio

nistas etc, se conformaron co~o una élite de rentistas 

· usureros, latifundistas, No podemos catalogar a este 

grupo como una burguesía fin9.!lciera, porqua el concepto 

' estricto de la palabra se refiere a un contexto histori-

co, esto es, conforme al desarrollo del capital, la 

burguesía industrial y la burguesía bancaria conforman 

una unidad, pero esto como un producto histórico , 

posterior al límite de nuestro corte ae análisis, cuya 

expresión se manifestaría en especial en los países 

más avanzados económicamenta. 

En ~~éxico hasta 1920 sólo existe un incipiente desa

rrollo industrial en algunos lugares determinados; por 

tal razón , la burguesía adopta una combinaci6n de 

intereses~ es terrateniente dedicada a explotar la 

industria del azúcar como el caso de Morelos, al henequen 
, 

en Yucatan, en algunos casos es usurera, comerciante 

industrial y agrícola; todos estos aspectos los reu

ne la burguesía norteña por ejemplo. 

Otro tér;nino que utilizamos es el de pequeña burguesía, 

Por este concepto se entiende a menudo s~lo a los peque

fios propietarios, y en algunos casos a los crunpesinos 

que tienen parcela propia. La pequeña burguesía no solo 

la conforman los pequenos propietarios o pequeños comer -

ciantes, tenderos o todos aquellos que tienen un pequeño 

capital. Basta la posición política~ no nos interesa el 

origen de clase, basta el tipo de reivindicaciones socia

les, Tal es el caso de los intelectuales que participaron 
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en la Revolución Mexicana. En cuanto a educación 

" y ocupación, los ideologos y dirigentes de una clase 

pueden estar por encima de la clase que representan, 
52 

pero expresan el punto de vista que le corresponde. 

Los representantes de la pequeña burguesía no son sÓlv 

los tenderos; los ide6logos de los campesinos no están 

labrando la tierra, así como los movimientos que tienen 

dirigentes burgueses no necesariamente ha de tener un 

contenido bureués, los lideres sindicales de procedencia 

proletaria no necesariamente representan el punto de 

vista del asalariado, Lo que los hace ser voceros de una 

clase son los puntos de vista que adoptan. Por ej~mplo; 

las reivindicaciones sociales por la democracia son las 

exigencias democráticas de la pequeña burguesía Y el 

carácter peculiar: 

consiste en exigir instituciones democrRtico
republicanas, no para abolir a la par los dos 
extremos, capital y trabajo asalariado, sino 
para atenuar su antítesis y convertirla en armo
nía. Por mucho que difiero.n las medidas propues
tas para alcanzar este fin, por mucho que se 
adorne con concepciones más o menos revolucio 
narias, el contenido es siempre el mismo. Este 
contenido es la transformación de la sociedad 
por vía democrática, pero una transformación 
dentro del marco de la pequeña bureuesía. No va
ya nadie a fonnarse la idea limitada de que la 
pequeña burguesía quiere imponer, por principio, 
un interés egoísta de clase. Ella cree, por el 
contrE>.rio, que las condiciones especi!ües de su 
emancipación son las condiciones generales fue -
ra de las cuales no puede ser salvada la sacie -
dad moderna y evitarse la lucha de clases. Tam -
poco debe creerse que los representantes democr~
ticos son todos shookeeners (tenderos¡ o gentes 
que se entusiasman con ellos. Pueden estar a un 
mundo de distancia de ellos, por su cultura y su 
situación individual. Lo que los hace represen -
tantee de la pequeña burguesía es que no van más 
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allá, en cuanto a mentalidad, de donde van 
los pequeños burgueses en modo de vida; que, 
por tanto, se ven teóricamente impulsados a 
los mismos problemas y a las mismas solucio -
nes a que impulsan a aquellos, prácticamente, 
el interés material y la situación social. Tal 
es, en general , la relación que existe entre 
los reoresentantes po~Íticos y literariO:!! de 
una clase y la lucha por ellos representada. 53 

Y así como en la vida privada se distingue 
entre lo que un hombre piensa y dice de sí mismo 
y lo que realmente es y hace, en las lucha3 histó
ricas hay que distinguir todavía más entre las 
frases y las figuraciones de los partidos y su orga
nismo efectivo y sus intereses efectivos, entre lo 
que imaginan ser y lo que en realidad son. 54 
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VIII 

Detr~s de la escisi6n no s6lo está en juego la toma 

del poder político, sino tBJilbi~n un proyecto hist6rico 

en torno al capital: el de la burguesía más progresista 

por su diversificaci6n de capital en· la producci6n , 

por su espíritu nacionalista , y por su amplia visi6n 

empresarial. Actitudes obtenidas en el porfirismo, 

originada especialmente en el norte del país. Por otro 

lado el del incipiente sector burocrático del capital; 

el cual se originb a partir de la revoluci6n maderista, 

y en la revolución constitucionalista; con los altos 

puestos militares y burocráticos, aunado a una nueva 

Constitución po1Ítica 1sentaron las bases para su domi-

nio. 

La presente investigaci6n tiene el prop6sito de darle 

historicidad y demostrar las causas por las cuales, el 

incipiente sector burocrático fue el encargado de llevar 

a cabo el destino político y econ6mico del país, en 

lugar de la burguesía nacionalista progresista que 

originalmente inició la revoluci6n; tratamos de demostrar 

las causas de su debilidad para hacerse cargo del poder 

político. 

Tratamos de demostrar la importancia de la escisi6n 

como un proceso hist6rico en el cual las distintas 

tendencias políticas de la revoluci6n, que en I9IO 

pugnaban por la hegemonía del poder; con el ascenso 

del grupo de ~gua Prieta, la diversidad de proyectos 

se consolida en uno solo. 
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En la presente tesis tratamos de demostrar c6mo en 

torno a la escisi6n la familia revolucionaria se 

dividió momentáneamente; con la muerte de Carranza 

nuevamente se unifica, lo cual significa en cierto 

grado el desplazamiento del poder político de una 

débil burguesia nacionalista, incapaz de ·austitutr a1 

sector burocrático de la dirección del Estado. 

Estudiamos los orígenes de la clase capitalista 

a partir de las características de la acumulación 

originaria en México; como el inicio de la configu

ración para impulsar las relaciones capitalistas de 

producción, así como sus consecuencias. 

Analizamos especialmente a la burguesia mexicana 

en el porfirismo; las causas de sus aspiraciones 

nacionalistas ante la diversidad de circunstancias y 

de ios intereses puestos en juego. Examinamos el inicio 

de las distintas tendencias originadas con la Revolu -

ción Maderista; la relación del capital nacional con 

la hegemonia del capital extranjero, las causas del 

nacionalismo económico, la formación de su capital y 

las causas por las cuales esta burguesia nacionalista 

se distinguió con respecto a los ricos hacendados del 

centro y sur del pais, las causas de su competitividad 

y crecimiento, los obstáculos del capital extranjero 

y de las fracciones privilegiadas del porfirismo, sus 

contradicciones con el régimen porfirista; la lucha por 

la apertura política y la democracia; el inicio de la 

toma del poder politico en el constitucionalismo por 

este sector. 
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Analizamos las causas del ascenso del incipiente 

sector burocrático del capital, principalmente en el 

constitucionalismo, así como los elementos que le 

permitieron la radicalización de sus principios para 

asimilar a los campesinos en su proyecto histórico. 

En el constitucionalismo examinamos cómo se consolidó 

el incipiente sector burocrático, y la forma en la 

cual desplazó a la burguesía más progresista for:nnda 

en el porfirismo. Estudiamos este proceso como una 

repercusión en torno a la escisión, donde en última· 

instancia Venustiano Carranza es una personificación 

de dicha burguesia, Analizamos los motivos por los 

cuales Carranza se enfrentó con algunos caudillos re

volucionarios, y las causas que nos explican porqué 

~lvaro Obregón personifica al incipiente sector burocrá

tico. 

Examinamos la escisión en torno al cambio de gobierno 

de I920, dentro de una lucha electoral; por una parte 

entre el candidato del. incipiente sector burocrático 

don Álvaro Obregón; y el de la burguesía formada en el 

porfirismo don Ignacio Bonillas; es decir el candidato 

de don Venustiano Carranza. 

Estudia~os esta escisión dentro de un contexto de 

expansión del capital a nivel mundial y la rµ,percusión 

que tiene en México, ~nalizamos la lucha econ6micn y 

política a nivel interno en contra del capital extra.n

jero, sus repercusiones en la formación de las caracte

rísticas del Est~do moderno mexicnno, puesto de mani -

fiesta en el nacionalismo de toda la burguesía en ge -

neral y en el populis~o en particular del sector buro

crático del capital, 
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AnA.lizamos la escisión dentro del~ºcontexto~hist6ri-c 

co de la administrRci6n de don 1/enustiÍlnOº Carranza , 

es decir dentro de su política econ6mica; yc6mo ásta 

aceleró la polarización con los caudillos re.volucio -

nnrios ~l permitirles la corrupción y el enriquecimien

to; los motivos que lo llevaron en I920 a limitar y 

eliminR.r en algunos casos sus privilegios, al mismo 

tiempo que intent~ba enfrentar a los caudillos mili

tRres entre sí, trataba de dividir y privile~iar a 

unos y excluir a otros, de tal forma que se generó un 

ambiente ambiguo de etiquetaciones y conceptoa: civiles 

contra militares. 

En la tesis explica-nos cómo Obregón aprovechó y 

explotó en su beneficio los errores de Carranza en 

materia económica, el enfrent~iento de Carranza con 

los banqueros y parte del capital norteamericano 

instalado E?n f~éxico, el cual se inclinó por Obregón. 

Estudiamos las alianzas politicas con los "lideres 

laborales" para usarlos en contra de Carranza. Las 

causas por las cuales la incipiente bur;;uesia industrial 

retiró su apoyo a Carranza, así como los motivos que 

la llevaron a inclinarse por Obregón , Estudifu~os las 

causas que llevaron a los sectores del capital a 

brindarle su respaldo a Obregón ; la forma en la cual 

estas alianzas le permitieron eliminar a Carra.~za una 

vez que se engendraron intereses instituidos entre el 

iacipiente sector burocrático del capital y de la burgue

sía en general. ~nalizamos las causas de la debilidad de 

los partidos que apo¡aron a Obreg6n, la artifici~lidad y 

su poco peso especifico decisivo. Examinamos la reconci

liación de la mayoría de los caudillos militares; 
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es decir de la familia revolucionaria; la importancia 

del plan de Agua Prieta para suprimir a Carranza del 

escenario político y la consolidaci6n de toda la 

burguesía en su conjunto. 

Nuestra obra es hasta ahora sólo una aproximaci6n 

de este acontecimiento hist6rico; por lo tanto consti

tuye una obra abierta,la cual tendrq que fundl;l.Jllentarse 

en estudios posteriores con material de archivo, 

especialmente regional y en el extranjero; lo, cual 

permitirá una mayor visión y una mejor contribuci6n 

para comprender la historia de México~ 

Los 'prejuicios' de la historia o de los 
historiadores desaparecen cuando se modifi-
ca ·1a situación a la que se referían, la 
organización ayer viviente de una sociedad, 
incrustada en la 6ptica de sus historiadores, 
se cambia entonces en un pasado que puede ser 
estudiado, La organiznción cambia de condición; 
deja de estar del lado de los autores, como 
aquello en función de lo que pensabrui y se pa
sa del lado del objeto, el cual nosotros, nue
vos autores, debemos convertir en pensable, 
En función de~ situación nos es ahora po
sible examinar como 'prejuicios' las circunstan
cias de una época y el modo de comprensión 
de nuestros predecesores, reahabilitar las re
laciones con otros elementos de la misma época 
e inscribir su historioGraf!a en la historia 
que constituye el objeto de nuestra propia 
historiografía. 55 



35 

I. EL ASCENSO DBL CAPITA.LBMO EN n!EXICO • 

• La Ác~¡;l;~ic6ri Orlgi~a~i;~ ~n México. 
:. ~--' - - ;; _. - --- - -

~ -~---- - ·=:_ <·- " -

El~Vir7~.k~to de la Nueva España he re~~ Jf la 

.pos~e~l<lacú~ia. iné~~·¡bilidad socíal;~que·a';:io.~·iargo· 
.de fre~~ •. shá.~s p~ovoco rebeliones s~6t6~i·aies y 

ia rl:vi1fd.~c'l.·~ntre dos grupos por el .cohtroi e.e 
;·,·,';-; ,• :r"' • >< ~ < " 

.la ·ai.f'~%cÚ.ó~· administrativa de la Colonia: los __ ,-

:Peni~Uia:res, que verificaban la pólÍtica desde 

la consumación de la conquista, y la nueva clase 

de los criollos que se oponÍa a aqu~llos. Hacia 

finales del siglo XVIII l~s desplazados hijos de 

españoles ya arJa:i.gados en el territorio a~ 

propusieron conquistar el poder económico y polí

tico. 

Una vez conseguida la independencia con rela -

ción a España y ante el reto que Si@lificaba la 

configuraci6n de un nuevo Estado nacional, se 

for:nan dos repÚblicas; la federalista y la centra

lista- y con ello una nueva separación de l;is gru

pos mejor preparad~s para gJbernar. Sus conpetiti

vos proyectos económicos y políticos prevalecen 

durante el siglo xrx,a través de las dos fraccio

nes que ::ie cnf:;:-cntün en el levantumiento de Ayutla 

y la Guerra de Reforma; por una parte la nodcrni

dad de los liberales y por la otra el tr'.ldiciona

lismo de los conservadores. 

Con el triunfo del movimiento de Ayutla l;is li

berales asumen la ad~inistración del país durante 

diferentes gobiernos y legislan sobre toda una 
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serie de ºreforma.s proire~iStas, entre estas leyes 

destaca la ºley· Lerdo". o "ley de. desamortización" 

expedida el 25 de junio de I856, la cual señalaba: 

Consider2.ndo que uno de los mayores 
obstaculos para la prosperidad y engro..nde
ei~iento de la nación es la falta de movi
miento o libre circulación de una gran 
parte de la propiedad raíz, base funda 
mental de la riqueza publica; y en uso 
de las facul ta;les que me concede el plan 
proclamado en Ayutla y reformado en Aca 
pulco he tenido a bien decretar ló si 
guiente: 
Artículo I. Todas las fincas rústicas o 

urbanas que hoy tienen o administran como 
propietarios ln.s corporaciones civiles 
o eclesifu3ticas de la Re~Ública, se adjudi
caran en propiedad a los que las tienen 
arrendadas, por el valor correspondiente 
a la renta que en la actualidad pagan, 
calculada como rédito al seis por ciento 
anua];. ( ••• ) 

Artículo3. Bajo el nombre de corporaciones 
se comprenden todas las comunidades religio
:oas de ambos sexos, cofradías y arcrtico1"r8. -
dias, congregaciones,her;;:andades, parroquias, 
ayuntamientos, colesios, y en general todo 
todo estableci~iento o fundación que tenea el· 
caricter de duración perp~tua e indefinida. 
' ••• ) Artículo 5. Tanto las urbanas, como .Las 
rústicas que no e~ten arrendad~s,a la fecha 
de la publicación de esta ley, se adjudicarán 
al meJor postor en almoneda que se celebrará 
ante .La primera autorid;~d del Fartido. 
( ••• ) Artículo 25. Desde anora en adcl:inte, 
ninc;una corporaciSn civíl o eclasiásticn , 
cu-üquiera qui! ~ea su caráct··r, dominnción 
u objeto, tendrá capacidad lc~al para adqui
rir 1 en propiedad o ad;ninis trar por sí bié
nes raíces con la única e:ccepciSn que expre
sa el artículo ST re~pecto de l~s edificios 
destinad-Js direct~•mente al servici0 u objeto 
de la instituci~n. ( ••• ) Artículo 26. En 
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consecuencia, todas las swnas de nwnérico 
que en lo sucesivo ingresen a las arcas de 
las corporaciones, por redención de capita
les, nuevas donaciones u otro título, po. 
drán imponerlas sobre propiedades particula
res o invertirlas como accionistas en empre
sas agrícolas, ind.ustrialea o mercantiles , 
f'in pod.e:::- -¡:or esto adquiri:::- para sí ni ad.mi
nistrar ninguna propiedad raíz. 56 

El 5 ¿e febrero de I357 se promulga la Constitución 

Liberal que ·;,ra contiene la le¿;islación realizada du -

rante los gobiernos de Juan Alvarez, Ignacio Gomonfort 

y la primera presidencia de Benito Ju~rez. Dicho esta

tuto est~blecía entre sus artículos más importantes: 

Artículo I. El pueblo mexi·~ano reconoce 
que los derechos del hombre son la base y 
el objeto de las instituciones sociales. 
Artículo 2, En la República todos nacen li
bres, 
Artículo 3, Libertad de en~oeríri.nz"- sujeta a 
la ley. 
Artículo 4. Libertad de profesión, inctu:otria 
y trabaJO. 
Artículo 5.Nadie puede ser oblieacto a prestar 
servicios sin la justa retribución y sin su 
pleno coneenti1niento, 
Artículos 6 y 7. Libertad de expresión y pensa
miento. 
Artículos· 8y9. Libertad de petición, reu.~ión 
y asociación. 
Artículo IO. Derecho a portar annas. 
Artículo II. Derecno de libre tránsito. 
Articulo I2. Supresión de títulos de nobleza 
o privile2:1?s. 
Artículo I3. Supresi6n do los fueros militar y 
eclesiástico en delitos del orden común, 
( ••• ) Artículo-I6. Nadie puede ser molestado 
en su per~ona o biénes, 
Articulo I7. ~adie puede ser preso por deudas 
de car~cter civíl. 
(, .• )Artículo 27. Se garantiza la pro~iedad 
privada. Se prohíbe a corporc.ci..rnes civíle::i y 
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y eclesiásticas adquirir o administrar biénes 
. raices • 
Artículo 2d. No habrá monopolios, estancos de 
nine;una clase ni prohibiciones a título de 
protección a la industria. . 
( •.• )Artículo 39. La soberania nacional y to
do poder público reside y dimana del pueblo y 
se instituye para su beneficio. 
Artículo 4·.). Es voluntad del nueblo consti 
tuirse en una república de~oc~ática, repre 
sentativa y federal compuesta de est::..dos li -
bres y soberanos en su régimen interior pero 
unidos en una federación según los principios 
de la Gonstituci6n. 
( ••• )Artículo 50. El supre~o poder 1e la fe 
deraci6n se divide para su ejercicio en le 
gislativo, ejecutivo y judicial. 
Artículo 5!. Se deposita el supre:no pJder 
lee;islativo en una asamblea para que se de -
nominará Consr~so da la Unión y que gozará 
de amplias facultades, 
( ••• )Artículo IOI. Los tribunales de la fe 
deración resolverán toda controversia que se 
suscic'te, 57 

La dific~tad de buscar un órden constitucional 

y sociH.l moderno ya había dominado la política euro

pea y estadounidense en arios posteriores a la revo -

iución francesa. Con intensidad diversa el libera 

lismo, apoyado por la burguesía ascendiente diri¡;i6. 

su ataque contra el predominio social y político de 

las clases aristocráticas tradicionales. ~u prosram::i. 

se apoyaba en la~ ideas de La i~ustración y ~l Libe -

rali~-<mo Económic6~ Sobre ello promovió: La g2.rantía 

de los cterechQS numanos y civÍles, la participación 

ae la n:ici5n en ln vida política dentro dd marco 

de un sis tema cons ti tuci,)nal, la li 'ce rt::i.d de :;;cc ión 

de cada individuo en la economía y la sociedad, la 

abolición de leyes anacrónicas y la m1xima limita 

ción a la intervención del 3stado en favor de los 

ciudadanos. 



39 

Esta ideología política E"e enfrent6 a la re 
--=-="°'---=~="====-=-e:=-~'=- "-----==-=-=-o--==;----o--==-..:--__o_--= 

.si.stencia de~las clªses_ppderosas de la .. época, entre 

otras razones·pof: d~l:>e~ c~eád.o. el concept;o de "nación•• 

y co~sid~r;rs,~-:;~ ~\l.~~·c.~6n -_pólftica como nuevos re:.;. 

presentantes d.e· .. 'ei;ia'.Ynaci6h 0 entera pa~9 ocupar el si:.;. 

tic de la anterior .Eflite gobernante. 

El liberalismo fué catalogado por la aristocracia 

y el clero como una doctrina errónea y peligrosa que 

nabría de conducir a la desinteeración del orden so

cial~ en respuesta, la burguesía acusaba a sus ene 

migos de atrasados y reaccionarios al tiempo que 

lo:= colocaba. frente a la sociedad como una clase 

para:=it~ria para el 6rden económico. El liberalismo 

fué el único movimiento polf tico-econ6mico capaz de 

disputar con éxito a los grupos aristocráticos tra 

dicionales (militares, nobles y clero) el poder en 

el Estado, 

Como parte de este contexto, la Constituci6n de 

I8:7 resulte.ba análoga a las que se mantenían vi 

gentes en países considerados "avanzados o modernos" 

desde hacía tiempo, como era el caso de Inelaterr?., 

Francia o Estados Unidos. 

La Constitución no atacaba inviolables mandatos 

religiosos y se limitaba a acatar simplemente el 
60 

precepto del "pueblo", y no en la actitud de censa~ 

grar libertades absolutas o abstractas co:no l<.;s 

ilustradas, sino de situarlas en el marco de una 

~ociedad dividida donde no existían por todao partes 

intereses antaGÓnicos, La leeislación tuvo que 
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consti tt.i:i!' ~er;_t~r;_q~~-~~~~~e,fll~!lt<LPQ1Í!~qo~de entendi-. 

miento y dependencia de la. burguesía mexicana de la 

época,· fuera esta consérv¡;_dora o litberal. Fara conse-

·. guirld ~\lP?"fmicSlos._fu~ros: i privilegios del clero y 

. deJ. ejé;~i~o ) propiosde una sociedad estamental y 

precapi talista, para fijar la igualdad formal ante la 

ley con el fin de configurar el marco jurídico para 

el desenvolvimiento de las relaciones capitalistas, 

legalizar la libertad de empresa y la contratación 

de la fuerza de trabajo libre. 

Las transformaciones en las relaciones de pro 

ducción mediante las disposiciones reformistas 

impulsaron el proceso de ac~~ulación originaria de 

capital mediante el incremento de los capitales 

constantes, el carácter mercantil de la propiedad y 

la fonnación de un contigente mayor de asalariados, 

a.1 convertir más tierras en mercancías y separar al 

productor directo de sus medios de traba.jo , con la 

e.timinaci6n de algunas comunidades indígenas y 

mestizas. 

El atraso económico de lu propiedad comunal no pu:h 

set" superado a causa de la expl::itación y abandono de 

que eran objeto sus pobladores, a pesar de ~u escasa 

conexión con el mercado, las nuevas r~luciones pro 

ductivas se abrieron paso y ejercieron creciente 

influencÍa en su extiro ión. Las principales medidas 

económicas estaban orient~das a convertir la tierra 

en unn. mercancía sujeta a la co:npra-vanta. Así 

también las comunidades limitaban la evolución de 

las relaciones capitalistas de producción porque 
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constituían unidades de producéión autosuficientes 

en las que predominaba el a.ütocoii~ú.i~o ~f.¡.rá:.con ello 
retene_r una buena parte ~e ia ti~rf~y~&_Fez,lesci de 
la fuerza de trabajo, 

Al convertirse la tierra cambio que 

el nuevo grupo en el poder reclamaba, los c~~pesinos 
I 

solo podían quedarse como asalariados de los nuevos 

propietarios u ofrecer en otro lado su fuerza de tra

bajo en calidad de mercancía; todo ello sería u.~a de 

las condiciones necesarias para el desarrollo poste

rior del país y el afianzamiento del proceso histó 

rico en 1¡ue había sur¡:¡-ido el mercado capitalista, 

Al incorporarse a la economía comercial U.'1::>. parte 

de la rique~a terri~orial, se modificó el siatema 

agrario a f'in de iCTpulsar el 'lesarrollo económL~o y 

político pues ademéis ae ~ü'irma1· en el poder a una 

nueva clase ~ropietaria, se liberS un potenci~l de 

recurEos n.ue e=i buena medida h::.bía perJJ.anecido hasta 

entonces ocioso, Se consolid5 un nuevo régimen de 

propiedad de la tierra y un incipiente capitalismo 

en la :i;;;ricul turó·., que h::ts"t'1 entonces se habÍ•l to -
. . 6I 

pado con trabas precap1tali2tas. 

Se reorrranizó la h~,cienda pública por el consi -

der:-tble reparto de ticrr::.s ::;_ue per.:ii tiS a.U:nentar la 

producci6n para el mercado interno; así tambié~ la 

exportación comenzó ::t cobr~r impulso. La ~ovilización 

de la pro?iedad territorial aportó nuevas fuentes 

fiscales, qu~ narecía ser el único remedio ante los 



42 

constantes desequilibrios financieros; de esta forma 
.. . ,. ·-·. . : . 

la tierra sustraída al cléro y. a las·com~.nicl_S.<i_e_sc _ _cc_ _________ ~ 
_____ --~-~ ----'-·--' --·-'--"-co~~-i=-~·-:.-_-'=.=oo-=-'-==- ~o.=--=:-=;---=-----_:_"'" o=---=--,,_~-=,-~=o:.=--.....=::=.;:.~-=-==~-,==------; .~-=--=-----._--_-----'----- - ---~----- ·: --

in dí ge na:>· o. mestizas.~ pa,_soéd:e;unos'.seihores;(a. ótros, -· 

en espec¡_~l a fa ]Jurguesía coii.- di~rta( vedtajas ·a las 

f2~11ilfas ter;atenientes/vidcul,ada'.s é.1 régimeri políti,

co .anterior a la Reforma', a riuevós J:atifundistas, 

comerciantes y•profesionistas ligados a la causa li

beral: 

Hasta diciembre de !856, el valor de las 
fincas desamortizadas fué de poco más de 
23 millones ••• De 570 remates de finc8.s 
en el Distrito de México, por un valor de 
4.I millones, seis personas co~praron 30I 
fincas ••• , cuatro más compraron r.'3 finc'.'ts, 
resultando de ahí que tan solo diez perso
nas adquirieran propiedades por casi el 
60;~, del valor total. De las die:-o: personas, 
oc110, quienes compraron 5I. 5·% ael valor 
total de los remate::- eran mexicanos de re
conocida fil.iaci6n liberal. En los estados 
y; territorios, poco más del. 33-,1, de lai:; 
finctls quedaron en el poaer de los 2djudi
ca tarios • 
• • • En I85ó !,1iguel Lerdo esti:naba la pro
ducción aerícola en unos 220 millones de 
pesos, asignando a l~ industria en parti
cular alrededor de roo millones, incluidos 
los servicios, el valor del pro·iucto era 
naturalmente mayor pese a que en los años 
previos, la situaci6n anormal habÍl impe -
dido al pnís crecer satisf:1ctori.J.mente. 
L'1- ae;ricul tura :oe:;uía p·.1dec1enuo :;or .nati
vo de la exce::-iva concentrr-.ción de la tie
rr:i, la f:ll ta de ca;nino.o, Je técnicas 
adecuadas y de crádito; la minería so 
port:;ba 1013 al tos i:::puestos y al empleo 
de métodos anticuados que elev3ban Eus 
costo~. La ~~\.!lUf~(!tUr0l vcu.pab~~ 'l~Jroxi::io.da

mentc 2I 500 personas y la i!'ldllo tri::>. algo
donera a unas IIOOO que producían 40000 
pacas, pero en mucnas remas de la industria 
todavía pred·J:ünab:otn los talleres artesana
les. 62 
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El comercio se encontraba en manos de españoles 

- - y e en_buena_ -:J8.l'te qui~n se benefici'ó siempre del 
- - -- - - --=- -, =-=o=---_o-=--:o---=~--==-=o-=-o-__ -=--=-=---=-·-=.'==-o,-~,_'.-=-·- · ;· -~~-=;·e-o-~==~~ 

estado de cosa.s i::iperante1 no obsta_nte. los ;transtorno:; 

y la suerra civíl que entorpecían l.oS abastec"imiento::. · 

Cu:?.ndo la p!"oducciSn o-las imp6rt¡ciones -e~an miís o 

menos 8.btt::<hntes por .i.us pro!)ie.s ~ec~s~dades del país, 

su:: per:=pectiv?~s de lucro. se multipl_icaban, y si 
- -»>. '" .. :.,-< 

h2.bÚt escasez e5peculában con E,!lla y las ganancias 

seguían siendo exce.Úntes: -;{Ef-~~~to anual de las 

transacciones com~rci~1es s~--.• e~ti~aba en 400 millones 

y las so las importaciones• Cj~e,.•el país nacia por Vera

cru:>; 53uctuaban entre ro··; •]:5 ~i{lones de pesos al 

año", 

Para el capital nacional incipiente y de manera 

indistinta a su f'ili'.1.ción pur-;;idista, la miseria y 

el de!'pojo 'ie unos, la concentración de rit:ueza en 

manos de U."la mir:oria, el pro.:;r'"..llla co::iservn.dor, el 

prosr'.1.ma liberal y el mismo estado ~e guerr9. civíl 

si~ific?.b8.n merc::idos .seguros par:t los productos 

tr2n::port:c,d.os y vendidos ¡:or l::t bur.;uesfr• en sus 

distintas fracciones, por ejemplo: 

La fanilia de Venustiano Carranza lle5Ó 
a Co~huila durante la época coloni~l. ~n 
la época :iediL~val se h3-bÍ:i. distin¡pudo lu
ch~nd.o por los reyes de Castill~ en contra 
de l:n- :r.u2ulmanes' ••• ) ::;us p:>_ricr. tes de ja
ron 3spada como aventureros privados que 
buscab9.n oportunid::-,dcs en el •téxico del 
sie;lo X'/IIl \ •.• ) ;;;1 ·".buelo p3.terno de Ve
nustiano, fü•_fael C.'.\1-ruriza, fué ur.o dr- l.)S 
pri:::.eros col)nü;.ldores de c:u:11:ro Ciéne¿:;ns 
\,,,) co::i sus ~ocios lo~ró e~tablecer 
oticial~ente Cu3-tro ~iénegas en 1600( ••• ) 
El pa~re ¿e Venusti:i.no, Jesús Carranza era 
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__ c_espa(i.oL (y .con. b;3.se._en _ello _resultarÍ!?._ 
que Venustiano Carranza era criollo) 
(,,,)Los rancheros y los hsbitantes de la 
ciudad necesitaban un l:i.der y comisiona -
ron a Jesús Carranza para que encabezara 
las expediciones armadas en contr<i. de l·Js 
indios alborotadores, Estas guerras de 
vastadoras continuaron siendo el problema 
más ¡:;rave de Co::i.huila lustot fines del si
glo XIX(.,,) ~1 ~xi to como lí·:ier militar 
lo llev6 a la participación política. 
Coaauila nabia sido leaL31ente federa.lista 
desde que ~éxico se hiz? indepenaicnte de 
España, y co:no la mayoJria de los cos...>i.ui. -
lenses, apoyó a la fracción liberal en 
contréc de los con!2ervan-?res( •• ,) rteclutó 
soldados y co:nbatió a lus i'uer:::'ls con2erra
dor::is ( ••• ¡ Son el fin'.'l de la r;uerra de 
los Tres A~os y la victoria liberal, Ca -
rr2-nz2. recibió un nombr'.1.miento co¡¡¡o co 
mand.o.nte de la ryardia nacional local en 
I860 (,,,)cuando los conservadores de2a
fiaron a1 gobierno de Benito Ju1re:::, Je
sús Carr~inza 2yudó un2. vez ::i:?.3 a los re:;iu
blicanos con su oportuno a~oyJt ••• )Durante 
la retirada liber2.l de Itl64, ::JUcnos oí'i -
ciale·s republicanos recibieron armas, 
nombres, dinero y caballoJs cu'l.ndo se pre
sentaron ante Carranza en Cuatro Ciénegas 
(, •• )El hábil Carranza. también for:nó una 
caravana ele camellos a fin de :n3.ntener las 
comunicaciones entre Coahui1a y Chinuanua, 
Por si esto no fuera suficiente, Carranza 
le presto a Juárez dos mil pesos en leo4 
y otros mil un mes mJs tarde. En reco:npensa 
por esta colaboración con las fuerzas nacio
nales republicanas, Jesús tué nombrado jefe 
politico del distrito de Monclova, y disfru
tó de poder como un a1iado en quién se 
confia a nivel local. Juárez nabia aecidi
do apoderarse ae la tierra de los n2cenaa
dos conservaaores A. f.i.n de cast1~ar a lo~ 
ene~igos de la Repdblica y aon Jesús obtu
vo una o t'e rta pare. asurni r la. pro piedad r1e 

cue1quier tierra federal en Coahuila, 64 
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De esta manera:.· la'h\Í.~y~'btli-@esiá j:íedia'~atrocinar. 

un grannégoclo;i~.ela'.borabióri· d~,'1~: >¡11~61o:~as , . 
J.as · J.eyes ,'~1a::g1.1~ria ';{'J.a pái: ·~~ ~ · · '' , ... 

La Reforma Liberal en ¡¡;éxico contribuió al desarro

llo del ca.pi talii=mo por haber afianzado en el poC.er 

al sector liberal de la misma, y por lanzar a miles 

de campesinos y artesanos al mercado de trabajo y 

acelerar con ello la intee;ración de lr'.éxico a la eco

nomía mundi2.l. El punto de partida, co:no ya dijirr.os, 

fué una acu.'!lulc1ción primaria iniciada. desde la se -

gunda mitad del siglo XVIII , la aplicaci5n de las 

leyes de desa!llortización de la propiedad de la Igle

s:iaca tólica en el siglo XIX aceleró este proceso. 

La categoría de la acu;nulc-.ción originaria sirve 

para distinGUir el atrnr-o o adelanto del desarrollo 

económico ¡" en este sentido· la acumulación orie;ina -

ria corresponde al atraso. La ac~nuleci6n ori¿inaria 

es un proceso nistórico de transici.Sn al capitalismo, 

es por lo t"lnto una discontinuidad hfrtórica y base 

histórica de la producción capitalista, se trata de· 

un proceso de acu;nulación anterior a la acu.":,ul:.;.ción 

capitalista. Toda acumulación sirve de medio par:i. una 

nueva acumulación; al 8.ument;;ir la masa de la riqueza 

q_ue funciona como capital,aumenta su concentraciSn 

en manos de CRpitalistno individuales y , por tant~ 

la base para la producción en c;r::i.n esc::üa y para los 

mftodos eepecificamente capitali,tas de producción. 

El capital social crece al crecer los ~uchos capita-

l . d' . . l 65 es in iviaua es. 
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conocer como .se. convie.r.te el .~~E1er() E!~ cap~-

tal, cómo de é~te.;1~ piusvalía y como ·la plusva;... ... - ·. .-·. " ·;_-, 

líe. engendra nuevo ··~apit~i:: y la existencia en 

;nanos de 1-0s prÓd~c~of'~~;~~2rneI'canCÍ•l~ d~ gl'.;i'.icte~~ ma-· 

sas de capita:L_ ;(de: fuerza de trabajo, hice falta dar 

por supuesta U:n8./1abu.rr;U.1ación originarían ~ntertdr 
a la acÚmulacÍónca'pitaÜsta; que no ~s.~~~'Ult~d.o 
sino punto de paz:t~da para el capitalis~~ co~~ ~oda 
de producción. De esta acumulación ori~ina.ria e.rra.nca 

la pobre:rn de la gran ;na.yo ría, que todavía hoy, a 

pes•ir de lo mucno que trabajan, no tienen nada que. 

vender o poseer más que sus persona.s; y la riqueza 

de una minoría , que nunca cesa de crecer aunque sus 

propietarios haga ya mucho tiempo que han dejado de 

trabajar. Debido a eLlo las fuente~ de riqueza han 
66 sido desde el primer :nomento la "Ley y el trabajo". 

Ni el dinero ni la mercancía son de por sí capital, 

tampoco los ~edios de producción y los artículos de 

consumo, Necesi t<>.n convertir2e en c2.pi tal y :;>ar'l ello 

nnn de entrar en contacto doF clases :nuy diversas de 

poseedores de mercancías: Por Un:?. parte los propi.et~ -

rios de dinero, medios de producci6n y artículos de 

consumo, dcseo;oo¡:- de vz-,loriz::;_r su pro,n~ut~d medi.cnte 

la compra ae fuer?:a ajem; de tr:1.b:1jo; por una P'·irte, 

los obreros libres, vendedores de EU propia fucr~a 

de trabajo. Obreros libres en el doble f;entido de 

que no figuran directamente entre loe- .nedios de pr:>

ducción como los esclavos, ni cuentan tampoco con 

los medios de producci~n propios. Con eeta polariza

ción del mercado se d;in las condiciones funda.::ier.t::i. -

les de la producción cap1talista. 67 
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El régi~en de capital requiere del divorcio entre 

lo:= obreros y l~. propiedad sobre las condiciones de 

realización de su trn.bn.jo, y una vez enc:J.rril.adó, lo 

reproduce y acentúa en uná. escala. cad?. vez mayor. La 

acumulación origint>.ria es el proceso histórico de 

disociación entre el productor y loe medios de pro -

ducción; proceso o.ue de una parte convierte en capi

tal los medios sociales de vida y de producción, 

mientras de otra parte convierte a los produc"ores 

directos en obreros asalariados. 
68 

En la nistoria de la acumulación originaria hacen 

é9oca todas las transformaciones que sirven de punto 

de apo,yo a l'.3. n:i.ciente clase catli tali::ta, y sobre to-

do los momentos en que grandes masas de n.Jmbres ee 

ven despojadas repentina y violentamente de sus me -

dios de prqducción para ser lanzadas al mercado de 

trabajo como proletarios libres y privados de todo 

medio de vida. Sirve de base a todo es"e proceso la 

expropiacion que priva de su tierra al prouuctor ru

ral. Su histori3. present>i. una mod:i.lidi~d divers3. en 

cada país y en cada uno de ellos recorre las dife 

rentes fases en distint~ gradunciSn y en &pocas 

históricas diversas ee~ las circun:;t~nci'.l:o de 

desarrollo nietorico-económico y soci2l. 

A ¡:esar de disminuir el número de brazoe que 

cultivan la tierr'.l a cr<usa de su expropiD.ción, ésta 

sigue dando el .niFmo producto o 'lún ::ás , porque la 

revolución operada en el réeirnen de l'.l propiedad 

inmueble lle•1a. aparejados métodos rnás perfecciona-
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dos de cultivo, mayor divisYórisó'éiiid.el_ tra.bajo, 

concentración de los medios de p~bd~cci:SIJ. .etc., y 

los jornaleros del campo no s~lo;~o';f e~'bl;<>'tacios · . 

más intensamente, sino que adeinás va reduciendose 

en proporciones cada vez mayores el campo de pro -

ducción en que trabajan para ellos mie~os. Con la 

parte de la población rur:<i que queda disponible, 

quedan también disponibles sus antiguos medios de 

subsi~tencia, que anora se convierten en ele~ento 

:nR. terial del ca pi tal varici.ble. Si el ca:npesino quie

re vivir tiene que comprar el valor d.e sus medios 

de virta al capitalista agrícola o industrial en 

forma de salario; lo mismo ocurre con las materias 

pri:nas agrícolas , que pasan a convertirse en ele

mento del capital constante. 

El movimiento que convierte a los pequeños pro

ductores en obreros asalariados y a sus medios de 

vida y de trabajo en elementos materiales de capital, 

crea a éste , par~lela~ente su mercado interior. 
69 

Los medi1s de vida y las materi~s primas que antes 

la familia rur:..l producía y elaboraba para ser consu

::iidan en EU m'1.yor parte por ella misma, '.!hora se 

convierten en artículos :nanufactur:ldos vendidos por 

los grandes arrendatarios que encuentran :::u mercado 

en los distritos rurales. Los ~nteriores clientes de 

los antil),uo~ productores que tr,tb9.jan por cut'!nta pro

pia, se concentran anora en un Gran ~ercado atendido 

¿or el capital agrario y el incipiente indusorial: 

AR'rESAtHA/MANU FAC 'IU RA/ INDUSTRIA. 
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cultores independientes y su d:i.y.0rcio de los medios 

de producción ' avanza la destru.cc:Í.ori:.. de las 

induo:;trias rurales seci.uid;itrias, ;el Pi;'?Ces'c> ;d.e' dife'

renciación entre la industria y la agricultura. So

lo la destrucción de le. industria. doméstica rural 

puede dar al mercado in.terior de un país las pro 

porciones y la firmeza que necesita el régimen ca 

pi t:;i.lista de producÚón, ·7.o 

En los países atrasados económica'!lente como M~xico 

en el si~lo XIX existe una circulación simple de 

mercancías y dinero, es u.~ periJdo de manufactura, 

el comercio :,:iredomina sobre la industria, Solo con 

la depredación de los bienes de la iglesia, re~ala 

dos a unos cuantos favoritos rapaces o vendidos por 

precios irrisorios a especulad3res, con la enajena -

ción fraud~lenta de hs tierras del dominio público, 

regaladas o vendidas a precio ba,jÍsi:no o anexadas 

por otros terrenos de propied~d privada, el saqueo de 

terrenos comunales, la reserva rural p2.ra reclut:.i.rl:t 

en las ciudades "refUGiO de los campesinos arrojados 

del terru.Yío", son solo al;:;unos principios que aunados 

a la ap1icaci6n del poder del Estado para sujetar los 

sE!l2.r1os dentroJ de l.:>s lÍ:ni tes o_ue convienen a los 

frabricantes de plusvalía y parn. al"rgar ln jornada 

de trabajo, ayudan a la acumulaci6n del capital. 

Las consecuencias Generales de este proceso son: 

-La transfor;nación de los medios de producción indi

viduales y desperctieados en medios sociales y 

concentrados de producción ; de la propiedad ra -
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quítica de m1;lchos, en propiedad gigantesca de pocos. 

Los bienes. del do:ninib publico , en uni6n de los 

bien~s de _i~ 'igies{a/'.sS~ i~ base. de los dominios 

princfp~s(:'ol:l :.9.U:~ J?#see la oligarquia, La nueva aristo

craciá:'~éie\la tierra es aliada naj;ural de la nueva 

arietodracia financiera de la :ü ta fir~anza, que aca-

b.a de dejar el cascarón y de los grandes manufactu-

reros. En este sentido se incia el ascenso de la 

bu:::guesia en México.El e.urgLniento de los primeros 

capi talietas •=!uienes Rntes de llet;ar P. la era de la 

producci6n capitalista eon consiaerados como el ca

pital por antonomasia: el c2.pi tal usurero y el capi

tal comercial. Se da u.~a concentración del patrimonio 

dinero en manos de los comerciantes, En todas las 

esreras de la vida soci3.l es el inter::ediario quien 

se embolsa la mayor parte del botín. Así, en lo eco

nómico, son el financiero, los comerciantes, los 

tenderos ~uienes se quedan con la mayor parte, Donde 

predorn:hna el c2.pi tal comercial imple.nta un sistema 

de saqueo y su desarrollo f'e h2.lla <lirectr.mente rela

cionado con el despojo por la violencia. El desarro

llo sustentado en la a~ricultura primitiva y en el 

deearrolio ~r~minl en la ciudad impiden al capital 

comercial convertirse en industriul. El ascenso del 

es.pi tal industrial es fruto de ur..a lucho. victoriosa 

contra la economía agraria pri~itiva y sus irritantes 

privilegios, contra los g-re:nio:c y las trabas al libre 

desarrollo de la producci6n y a la libre explotaci6n 

del hombre por el hombre. 
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·.·?ara queer~Capital c:·omerCfrl.rexieta,·;°'Qasta c:~n que 

se den las condiciones necesarias para l~ ci.rcu:l.aci6n 

sia:ple de mercancias y de dinero, esto constituye su 

condición de existencia. Por tal razón· éúarito' menos 

desarrollada se h~lle la producción , más se concentr~

rá el 9atrimonio-dinero en manos de los comercianteE, 

más aparecerá como forma específica del pe.trimonio 

comercial. Allí donde predomina este tipo de capital 

comercial, iffiperan estados sociales anticuados. 

Este monopolio del comercio intermedio desaparece, 

y con él el comercio mismo, en la misma proporción 

en que proeresa el desarrollo económico de los pueblos 

a quienes explota, por ambos lados, y cuyo atraso eco

nómico constituye su base de existencia. El desarrollo 

independiente y predominante del ccpital, co~o capital 

comercial, equivale a l:;. no sumi:>iÓn de la producción 

al capital y, por tanto, el desarrollo del capital a 

ba::e de una formn. soci<'.l de producción ajena a él e 

independiente de él ; esto expresa que el desarrollo 

independiente del capital comercial se halla en razón 

inversa al Grado de desarrollo de la producción capi -

talista. 

En las fases prelb1inares de la. sociedad c2.pi ta -

lista, el comercio predomina sobre la industria.; en 

la sociednd moderna, ocurre Rl rev¿s. Hoy, la supre

m?.cí:i industrial lleva con:::igo la suprem2.cía. co:nerci:11. 

E:i el verd;idcro periodo manufacturero ~uced:l'.a lo 

contr2.rio: er:i. la supremacía comercial la que daba 

el predominio en el campo de la industria, 
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L<> e:dsteri.cia y dei::s.rrollo del ca:pitalco:nercial · 
' ' ' 

hask. 2.lcanzar cierto nivel constítuyen, en re:.üidad, 

la pre:nisa hist6rica para el dernrrollo del régimen 

de ~roducci6n capi talütá: Gomo corl.dici6n prevía para·· 

le. concentración del patrirnonio"'-dinéro, p~ue .él ré-. 
. "' -

gimen c?..pi talista de producción preéupol1.e la pro 

ducción 'para el comercio. Tanpront'o ~omo la ihdustl:ia 

urbana en cuanto tal se separa de la industria agrí

cola, sus productos son de ateii:mno ·mercancías, cuya 

•renta ne ce si ta, por tanto, del vehículo del comercio. 

En este sentido , son evidentes por sí mis:nos , por 

una parte el apoyo del comercio en el des:-,rrollo de 

las ciudades, y por tanto, la condici6nalid.ad de las 

ciudades al comercio. 

En e.L porfirismo el gran capital comercial o compra

dor constituye el sector de la s.:cció:i gr:.n burguesía 

mexicana, pr~dominante sobre el resto de 1'1 clase 

bure;uesa en 3.lllbos niveles: econó:nico y político. 
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La Paz Social Porfirista 

Excepcio~;1~~;~;;;7;-:;;;r'ó~ri:67-ia~tiimente-existi 6 --Ul --~ ----
,.- ,-,,.._.----~-----'~-"o.O -,- : _'_/,·" 

largo periodo quise\c<:iho·c.·_·····k·······• ri?mo.·('l~."~az ;~rfiriun~. 
~,>:'{'., 

que al comenzar el> s~g~o.iffe ·~6~~~.ª~!3. 's~ñ~l~s-inequí:'." 
vocas de su de~1~I18.,c"{~Ü.f~6Jii~·ü~iJr< i;iiportint~ -para 

la paz social, ·a~pe~'~:cD:q':l;~~ ·fÍi.e :entémc'es cu2.ndo come~ 
z6 el capi talisIIio; . 

La estabilidad social del régi~en porfirista --

permiti6 las inversiones de los capitales extranjeros 

y activó a los nacionales, aumentó la acumulación de 

la riqueza y la expansión de la bureuesía. La paz s~ 

cial y el progreso econó:ilico fue justificado ideológ_i 

camente en el "positivismo" y en el llamado "Darwini.::¡_ 

mo social", El radicalismo del partido liberal fue -

substituido para no alterar 111 estabilidad políticn , 

los ideales de ;~ora fueron sacrificados : 

En una naci6n sabia.mente constituida 

que ha adoptado para su gobierno el sist~ 

ma representativo, la independencia efec

tiva del poder judicial que es el comple

mento de las leyes funclgzaentalcs y la ea

rantía de las libertades pl1blicr.s, 71 

En el porfirismo los liberales y conservadores-

se asimile.ron, los primeros abandonaron su filosofín 

combativa porque:" rcGul taba tJCliGrosa, alentaba a o-

tros grupos sociales 11 solicitar o exigir los derechos 

que ellos recla:naron contra la clase conservadora. 
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Aouí ourge una segll!lcla eitapa de la búrgue.Sía cm 
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fo burgue~~~\ e~;:e:,te ;~e~1b~i;s~ /¡~;edi:6 'en el 

ciominio de la riqD.eza y se ai'6 Un~/~ti.ca; 

propiamenie no huy clases cerradas, 
porque las que así se llaman sólo esttin -
oeparadas entre sí por los m6vileu aleda
ños del dinero -:I la buena eó.ucar,ión; a.ouí 
no hay más clase en marcha que l" burgue
sía: ella abeorve todaa los alementoa ac
iivos de los grupos inferiores.' 73 

Gr2.cias al ca,ital extranjero que se invirtió 

en el país encaminó a la burguesía al capitalt$mo, 

además: 

Esta burguesía tomó conciencia de su 
ser, comprendió a d6nde debía ir y por 
qué camino para llegar a ser due~o de sí 
misma, el día en que sintió gobernada por 
un carácter aue lo nivelaría todo cara 
llegar a un resulta.do¡ ·la paz. Ejército, 
clero, reliquias reaccionarias, liberales, 
reformistas sociólogos, jacobinos, y bajo 
el aspecto social, capitalis~as y obreros 
tanto en el orden intelectual comG en el 
económico, formar•m el núcleo de un parti 
do que, como era natural, como sucederá= 
siempre, tornó ~Jor eomL'm denominador un 
.µo.nbre, una per::;onal i•laC.: Forli ria Dfaz. 74 

El progreso económico y la paz oocial fueron -

los principales elementoo que permitieron la estabi

lidad del porfiriemo: 
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::;,ungne apartado de los comicios con pena 
y mirc:;do con desdén y sú, siinU.lacro, a
plaudi6 a su gobernante,· y lo '.raspet6, y 
lo admiró y aún lleg6 ·a sentirse orgull.2_ 
so de tenerlo. 75 · · 

La unidad nacioriaLy ]_~ ka.ra!1Úa Ó~ l~os inter~ 
. - - ,-' .. 'é 

ses de la burguesiá fue el principal objetivo del ré 

¡.simen de don PorfÚio Dfaz: 

el destino del pueblo está asido a lR vi
da del General Diaz, quien no ha destrai
do partidos ni nuestras virtudes, ni nues 
tr<!s riqueza3, ni nuestras glorias: lo _:: 
que ha C.e:;;trui<:lo son nuestros odios, lo.s 
armas con que nos des~edazamos, nuestras 
miserias, nuestr:,~s vanidades. 76 

El clima ü.e seguridad y estab.illdad política -

del régimen propici6 que la bu~guesia comercial gue 

había sido el sector radicP.l en el siglo XIX al 

respaldar la libertud de comercio ;] el programa antl,. 

clerical en el ~nrtido liberal, abanJonará los idea-

les de la democraoi'1 en espera de una ~ejor ocnei6n. 

En la paz social porfiriarrn los inmigrantes alemanes 

irlandeses, esp2ñoles, italiano::;, etc., pasar0n ;.l. fo.r 

mnr parte de la nueva clase capitalista mexic3na, 

primero a nivel re~ional y posteriormente a la mayor 

parte del paio, en el momento en que su3 capitales -

. 1 . 1 77 se enrai~aron con os naciona es. 
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.-J,os -inmigran-t.es~.se~con;v;irtie~o!L~~n~exp}irj;Q_s~.c.o~.~

merciimbf!, pre~ta.ilfis1;a~; ~e1~fat~nient~s ~e indtis tri.a'-

·-les q!!.C gon la• llegacia.deJ c;;it~J:'.no~t;~~~~ica~ó 
·vincularon sus fortilnas.aéUl1)~1icias~·c~~ :t:~s_;.~el:1os 
ricos criollos y cle:llk'1n·c~~ conjunt~ i!l\ri~tieron y. --

- .. 

funcionaron- como 

La lmrguesía. colllercial fue un sector itnporttmte 
' '·• 

en la econcnnía porque poseía el capi ta.l líquido, pe-

ro con la llegada del capital extranjero, principal

mente _norteamericano esta burguesía comercial•dismi

nuyó su _influencia y se inició U.".lU. variedad de nue...:-
. -

VOS capitalistas con un~"?. inezcfa'.-dé ihtereSE{s eiitrel.f!: 

za.dos con el propio capital extraf1J'el'~; Los comer--

ciantes, clueños de minas, terratenientes y pequeños 

indt<striale~, observaron poco a poco n11evns perspec

tivas empresariales. Como la implantaci·5n del capi

talismo en hlóxico se realizó tardíamente en relación 

del contexto mundial por tal motivo n.J encontramos -

una uniformida.d en la sucesión de las fracciones de 

la burguesía sin0 tma. mezcla de todas ellas, u gran-

de::; rasgos podemos detectar que es hasta 1~20 cun.ndo 

lo. burguesía comercial do;t~ de piredominor sobre las 

otras fracciones, la burguesía induatrial princip~l-

mente del norte del paía ;/ en la::; principiJ.I e:.: e i.ud.u-

ces u.dquirieron gran fuer:::a er;on6mica lo cual se flln-

nife:::taría en una lucha política por asumir el papel 
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principa!l-enc-1a~ecunomfa·1~á.nt:~-~~1as pe.rspectivas-~·-·de --

ex9ansi6n iiara-~rt':i.cftl~~tei ~J~c31,do. naci&~:ll;y~co~l--" 
centrar el C'apital en l~~ ramas.mis productivas, 
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i1iéxico por ~~.l ;p'oq() desarrollo industrial había 

sido conclenado' 6.'~cfiiri ~~is proveedor de··materias 

primas para los país.:s más avanzados del momento. ".'"-

(Esta<.los Unidos, Inglaterra, ?rancia J Ale:r.ania). El 

p2.is en es9ecial funcionó como el prb:er e:;:peritnento' 

de la expansión capitalista fuera del territorio.no_r 

teamericano¡ .. · su estabilidad social en gran parte 

explica el por qué fue la nc.ción que má.s capital' 
78 

e;:tranjero recibió en Latinoamérica. 

Desde el virreinato, la minería, la industria -

textil, el comercio y la agricultura ya existían, --

sin embarco en Mé~:ico no ae ree.liz6 un~ rcvolucló::'l -

ind.ustrial, lo cual no implica que no halla existido 

una producción :nercantil manifestada princi.palmente. 

en las huciendas que se encontraben corca de los ce::'l 

tres urbanos. La adquisici0n del ca.pi tal liquido o 

en este raso de dinero provenía principalmente de la 

explotación ele h1s ~üna.J, 1.o::i obrajes , :n::mufactnrn , 

usura y el co;ncrcio. Bl atrc:so soc ioecon6mlco del 

país era una herencia de las circunstancias hist15ri

cas de la mlsma for•naci6n; la concentración de la --

propiedad en pocas.manos y la explotación de las ha

c:iencl:is de uns forma improductiva limitaban la pro--

ducci6n industrial. 8xist1an también diferentes ca-

racterísticas lace.les y regionales, diferencias lin-
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aionopolio y pri~Hég:ici d~ dÚerentes grupos de poder,· 

trátese .de/c~fqiJ.a.~:.~.:~~~if~~l~~ -in<ií~~néis _o mesti~os. 
·un país en -16Jk~~~fli~~~é.~Í6~ia }J~ro Con;•b~jO. ~roe.tic~ 
ción. _C''.·.~''.-, .·,;;~·~·:. ~-~:;·:~~:. _:-_~_-.·.-.~~-.--.·_·, ·~.--· "'', , .. ,C!-•• 

';·, .. ~--'.1· ~ '-< ... ,:,,:·;.~i: i •' ., :;.:=-'.:·· c:i);>- ":~';( .·,'.,1' • :·_-.:;>~. 

Alltes ae 'la' iHst~h~h:i: d'.~·,'i~s ~~rroc~rril es' 
..... ,. :- ··_·, 

la industria textÚ y la-pulquerá entre otras eran -

algunas de las actividades preferidas por las bajas 

inversiones de dinero. Con la extensión de los ferro 

carriles aparecieron modernas fábricas en la ciudad 

de M6xico, Monterrey, Guadalajara, Orizaba, Puebla, -

Mérida, etc., se desarrolló la industria del vidrio, 

la industria cervecel·a, 12. fabricaci<5n del jabón co-
79 

mercial, la herrería, etc., se incrementó la produc-

ción en los .estados del norte, aumentaron las expor-

taciones, l:l naciente indu;:;tric\ recibió una prr.tec-.:.'.~ 

ci6n arancel::iria en :.i.lgum~s ocasiones en contr:l de -

las importaciones ;,r au;ncntaron las recaudaciones del 
80 

gobierno. 

Las principales industrias textiles, lan áe ex-

plo3ivos, del acero, la construcción o las cervcce--

ras, fu.~cionaron con acciones ac capitalistas mcxic~ 

nos y extran~eros, Es aquí donde encontra~os los orí 

ecnen de le reactivaci6n de la economía n~cional y 

los orígenes de la intc~sificacidn ce las relaciones 

capitalistas, es aquí donde las famil!as criollas --
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. que C.isponian cdeLcapitaLlÍquido s.e~distinguiero.i 

en los nuevos ne;;ociOs;·>cJ.ü.I~nes ma.s se destacaron -

fueron la aristocracia ~In:Ilc~er;;_' ; los capital is-

tas del nort~, 'f()~ p:r-':i.iri~to'.~~do'miriaron la bc.nc::i., los 

puesfos burocráticos. del Estado en donde reali;ar•on 

erandec negocios lucrativos. ELca~ftr,~ ~~tf?njer? 
i:npuls6 al pais econ6micamente porJ~~,~~ ~~y~;i~ de. 

la ir.1plantaci6n del trabajo asala.ri~dÓ¡' y s6l0 ·de..,.

pena{n.n ¿e la pro,iedad sobre la tiérra y ~el desa-

rrollo agrícola, ;nientras que las naciones más a--

vanzatlas mnrcaban la pauta del desarrollo del capi-

tal y lb indicaba.::i a Mé:::.ico el call!ino que forzosa--

mente debla de sesuir; es C:.ecir, establecer el sis-

tema ca pi tal is ta y sustenta.r un<J. econo::;í:::. no S·Jla--

mente e:i la ctGricul tura, sino también ~n la ind.us--

tria y los servicios, 

La aristocracia finmciera en 3U calidad de ac 

cioninta influyó en la política de Porfirio Díaz, -

por ejemplo la Compañ!a Bancaria y de Bienes Raíces 

se organizó con w1 capital social de diez mil 1.ones 

de pesos;el Jbjctlvo fue monopolizar toda clase de 

obra3 públicas federales en los Estados y municipios; 

en calidad da empresa privada se valieron de la in-

fluencia de su coneejo administrativo, el cual esta 
8I -

ba integrado por los llamado5 "cien t!ficoe". Esta 

clase de individuos se va a diferenciar de la bur--



guesfa industrial del nó:-te lJOr los orígenes mismos 

de su riqueza~·· la .aristOcracia financiera le inci~a 

cr<Hica .en el fí.ttU:ro• 

Los •grandbG' lo.tiftmdi:Jt::w y grupos privilegi.§!_ 

dos de la p;1ii1c'a del régi!llen obtuv i.erori bienestar 

seguridad y.pu~ social, por lo que no veían. la nece 

si dad de précipi tar posibles cambios de refor1aas l.n 

mediatas. Porfirio Díaz asumió la presidencia para 

los privilegiados en nombre del progr~so, los ricos 

hacendados, los co!llerciantes ;¡ el c:ipi tal ex tren je-

ro disfrutaron de la garantía de sus inversiones. -

el capital seguía acumulá.ndose y r:o e:::istía ninguna 

necesidad de ca~biar lo que les daba riquc=a. Una 

vez que el capital extranjerJ fue de~erminante para 

el desarrollo económico del palo ante la faltR de 

tcncio, dicr1il fuurza económica. se mm1ifcst6 en una 

fuor=a política y se c0nvirti6 en w1 cao~150 para -

el rdgimen, principalmente el capital norteamerica-

no por el grado de inversiones, p·Jr tal ;:·az,·n Díaz 

trató U.e limi "tar el poderío económico de e::.-ce ca.2i 

tal no con una ciisminuci6n il su mont~>, nino con más 

apertura hacia el capital europeo a fin de equili--

brar el nivel de inver2lones aunado a w1 impulso 

del capital mexicano. 
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Bn 1908 Lima.ntour incitó al,go~ierno ,ª comprar 

::• ,::::: l'i¡:¡ :~~t~~~~i{~';f jii:~~t~J;.! ~:in 
poder .del• ca"pita1c'~1ort~·~.~e~ic·~~o:j~t{#f8:~~ "'' "' 

:~.;: 

litica• 12- transición del poder no tU.e ,'tk :simp11?Xa::..., 
. ··.- '.\ ''-,' .. -. . ,' _.' ··,- ._-;_ .- >' .. '. 

contecimiento para el gobierno, la cre~cii.Sn d"e la 

vicepresidencia no se debió al "rrialestar social" o 

a las exigencias políticas internas, fue porque la 

banca internacional exigió la creación de la vice--

presidencia a::i.te el peligro de aventurar mayores em 

pr~stitos al gobierno: 

La jugada de don Porfiri.<;> .muy suya, 
con todas las señales de su habitual ma
rrullería, consistió en nombr~r para la 
vicepresidencia a personas que-deberían
.morir antes que el, pri~cro propuso nom~ 
-brar a don Ignacio Mariscal que era mas 
viejo y luego a Corl'3.l,-a quien segun el 
mismo aseguxo llo habría de enterrar y así 
burlaba los deseos, las exigencias de los 
prestaoistas europeos, que bu,..,scaban algu
nas gara.ntias a sus dineros. ~2 

La a!'istocracia finJ.nciera mexican.:i era una --

asoci:ici:Sn :,¡olítica ;,• comercial de hombres "sabios" --

"iluetraJos" y de influjo, con ayuda mutua en asunt0c 

lucro.tivos una especie de cof1·adia burocráiica fuerte 

y hermética, Jestin;i.do. a la c:qJlotaclón de los "bu•?nos 

negocios ele;antes", por med10 de los cauces legales,-

es decir, de mane!'a irónica u."lo.: ladrones ampar¿dos por 

el derecho y en la legalidad. Los servidores pdblicos 

del pn·1'ir1.s.::o, ducfios de los cargos público3 do111in;ido 

res de la opinión pú.blica, la prensa, la "ciencia" en-
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tre e i1·º~~-p;;.~:~~i~b
0

l3u1n:--;;~--;~~seta:;1rJ~--caffiElé!IF~3ºªquín~=·=---· 

Diego -·Ca~as~s,, Ro.m6,rr Corl'.f-1, F.rancifro ;cos~e,'.EBrique_"'." 
ere el; :ÁÚrido'Chavero,_ r,ía4ü~.1~-~8.r~~-:f,±o~:~s_;;'.iG~i11~I';;¡(l·--

-2le- i:.ari&a ;_~ -E~c~.~d.ári , :Jos~- ~YJ~ · t'irii~Wt~6tir-~Vfúi!3 ~?.eri1ari~8-
-.:.· 

Miguel y'.i>aí:iio ::t.ac_edo, .iacini¡( ~-~J.J.'~.i~:~. ::'P6~fi~lo;'.l'a'.:.:.. 
rr-a, ~~io··~ -ye;~ando Pi¡¡{~'nteiFa~iága~< ~¿~,J~~'.o. ~iné'
da, Emilio llab:isa, Rafael·· Reyes, lo~ ~d~e·ji~~.~:6;~¡¡ ~~~ ·~- .-. -
los estados como Mario Ma.rtincz, :?olicarpo 1/alenzl.lela, 

el generul Ferna.ndo González, Pablo 3scand6n, Pc.dro R.Q. 

dríguez, Obreeón Gonz:ilez, Miguel AhU!llada, Francisca -

Cosío, Jesús del Va.lle, Enrique Mutioz Eristegui, Aris-

teo MercaJ.o, Damián I'lores, Diego Redo Espinoza y Cue-

vas, Lamadri¿, Tomás Juan B. Castillo, el secretario -

de Justici~ Justino Fernándcz y el secretario de Fomeg 

to Olegario i1íolina, etc. 

Ante la avanzada eda.d de don Porfirio, el ca pi tal 

extranjero co;nenz6 o. desconfiar ante la in.certidumbre 

e insegurido.d de un posible cambio en el gobierno. La 

garantía para el capital extranjero y la aristocracia 

financiera mexicana era que el sucesor de don Porfi--

rio tenC.rí:.! c;uc llevcir a cabo una palitic<J. económica -

de continuida.d, inclu¡:ive con nuevas: disposicior.es las 

cuales tendrían que satisfacer más todavía los interc-

ses de la clase en el poder. 
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m la er.e. porfiriana se aÚntanri grand!!s cantid.§; .· 
.-- -

des de inversiones extr:::.njeras con el objeto de im,?til-
:'_' '." , .. - <:· .~·. º':-·· - ~. <-'· -.·-.-,,;. ·;; 

s~1r el naC:~cnte fuercacÍP;, !l¿cionai1 se buscó el crcci---

;;iiento de]_ paÍ~, ;cori un, g~bi,~r!io encargado de mantener 

lüs condic:Í.oriC:s .y ga'~a:ritía,' dél º''Pi t;:l, la cie.se capi

t~Llist~ •mexic:úiie~:genei:íl ~e benefició de la creati

vidad del capitai. e:¿tr•t~·j:ero; 
.__o.,., 

Las inversion~~ extranjeras sin luga.r a di;tla fue

ron jurito con lrúi e~:po;tacio~os¡ los ootrices del des_s:.. 

rrollo Y· ciel impulso del Ci?.pi t:ü en ~:éxico; se incre-

mcntaron los in(7csos que•intensifióron·ala inó.ustria 

moderna :.! 17an escula, se eetablcciercn las primeras -

plant:.ts si~erúrgicas en 1903 en Monterrey, nuev;1s -pla!! 

tao de energía el1ctrica, fábricas productoras de na--

pel, ce:ncnto, vidrios, te::tiles, etc. En lSlC se co--

menzaba n vislumbrar la posibilidad ó.e q1.te :i:éxico se 

expandiera eventualmente como un Estall.~ inC.ustri::'.l :no-
83 

cierno. 

En la sinuosidad de la era porf it'lana zi;r,:;e la 

clase capitalista inciusirlal nativa con ideas modr.rnas 

nacida de las invur~i0ncs extranjera3, los hijos cie 

los inversionistas exi:rcH<Jero:c :3u "::-,exic:1n:..za:':n". Al 

final del porfirismo muchas de las familias a las que 

se llamabo "extrJnJeros", norteEJmer1c::rnos, a:emanes, -

franceses, espa~oles, etc., adquir1er0n la naciJnali--

dad mexicana y 8obrevlvirion a la revoluci5c ~ar~ con-

formar una DÓlida clase capitalista in~u~trial modnrnn 
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del nuevo ~léxico. 

Al~'la,f cie l~,s ~rie jas f~mil~as, de hacerid.aa«>s gui!: 
" .,, ..• ·;"< .•. -.· . -' ; . '" ~·. ". ·.-., ... -~ ··: •• '-~.. ·-. - '' • ; • • 

ron sus fórturras.~ si i:fu1'e}on c41no/so?_ro~ ~-,io~ inmi-

grantes ~xtr~_,jero~ ~é:olábo:i:ai'ón§~nii,,í.1~f'S11~i:r y :é~ .. la 

industr¿lizaX6ri',···· ci~ly'· os i:r:Jios:2ob{~ri~;i~h :·'i .· .. ~ é · . . .. ·. . .. . . .......... sn:0,ª·~'.d_cE:. 
•• ~ J 

·.,; 
- '.j·<:-

capitali~t~: ~n'.Mé:z.:i.Cio existían algunos inconvenientes, 
·-,·· ·,·.·_, ·._ 

esto era el tipo'. a.e cl.esárrollo econó;nico que tenía el 

país en-generi1; .. el predominio de una economía a.gríco

lu no productiva y sin .enfoque ca'Pitalista; más del -

,_80·¡., de las familias rurales en el país no tenían tie--

rras, y cerca del 50¡~ de la población vivía en las hn-
84 

cíe~das. E~ sector privilegiado estaba constituido --

por hacendados, militares (principalmente los ~enera--

lfis) y ll)s ,granues trnlíticos del go·oierao, así como 

lo::i gra.ndes inversionista5 extranjervu q1.<e se lleviJ.b"ln 

sus capitale8; sus eanancia::i no eran invertidas en el 

p!2.i::: en c·J~puroción con los "extranjeros :ncxicanizados" 

que de hecho ya f·Jrmaban a la incipicn"..e cla::::e C:!T)i t::?.-

lista de :,;éxic•), 

La nue•1a burguesía mc:~icana cii::::!iutó a. los lw.cend::>. 

d-os la propled.3.d de la fuerza d8 tralMJo y el pod,]r P.9. 

lítico; l•Js ca pi tal i.stas más avanzados tenían a is temas 

de irrigac i.6n y pag.::iban salat'ios a L tos en coin¡;aracdn 
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con las ha9ien,das del cenfr-o y-sur;-=z:aemás-contaba.n-----

con U.'la di~1ersid~d d~ inversi0nes. El objetivo. era coh.;. 

salid.ar;~ bomo
1

1a'..;grárlcln.secapit::J.list?. de.ahí la im 

portancia de q~.e ;eí Es't'adC> a.tendiera sus e:dgé~~ias y 

le. !Jermfti~in~ti.n'h á.iterno.:!Ci['. e~ poó.er político,···· para 

aspirar urrpleno• cicsenvol~iílliento• d.e ... su~ .n~goci·113 e in 
. . . . . : - - . '"' - . " - ' 

r"1 defender sus intereses econÓmi{:6s.y-~biÍti;6.o~ por -

medio de un programa de reformas iy .~~.J:oluc:tón :po~'iticn 
hacfo un régimen democrático ~a_;{¡n;gKt~~ígi < 

-, . ---- ._._;_ •. ~,·-·.~. .,.-.:¿;_-. -- »· '. ,,,, :;~,.;.-. -- ·-:;-~ . '-" ./'. 
-:< -:>x~- -... -·-;:i,:-· :.;~~~~.:: ,~1 ;j~~ . : ... ~-l>·:· 

,··>>:',:• ,. . '/) 
~: , :: ' 

El ca pi tal. tr~diciona,1~:zt~~i~~n·~~cit.~~~~ .• z'ori.'as cen-

tro y si;r mientras tanto',estáha.:cGD:ceniI'acio ~rJ.~ usu;.. 

ra; en suntuosas y pomposas ca~as er1 l¡s c¡~.L~~~~e, en 

el camno o en el extranjero, en la adquisición de mue-

ble::i lujosos y en biene::; raíces; pensar que con este -

ca:pi tal racxicano se hicieron los milagros de l. desenvo.1, 

vimiento económico nacional es falso, el dinero vino -

de fue-:-a; de los Estados Unidos :; de Europa. · Una vez 

que el capital extran;ero se estableció en México. ln 

clase al ta ;;¡c;:ic:ma fusiona su dinero en lo,; negocios 

d·~l capital cztranjcro, de esta ::ianera participaron C2_ 

mo accionista::; en la~ empresas de riesgo¡ como los fe-

rroca1Tilo::s, bn.ncos, minería., servicios, etc. Las 

fri:.cciones r¡ue más se de:;::acaron fueron lou rico.-; capJ: 

talist~s del norte del país p~r su diversidJd de inver 

siones de papital y la fracción parasitaria del erario 

pdblico fueron como los "científicos", quienes también 
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se enrj_guecieron como accionistas. 
----- ___ ,_ - -==-=-----=-.o_----=;o.-==--,..----=..--=-

--:-:==-=-- - - - e~ =--;..:-==- -

Lá bÜrg~e~Í;J. ~n5ge~~·ra:i ·C:~eÚ6 ;cu¡indo • exis'ti e ron 

,c-ªolsa·. cso,?i~id:t~Bi~it~~Xa:i~~~~;t,~01]~2~~;JS~{:t'.~.ce···.'.··.•.=.~s ... :.'..i:.······t~.·.·.···:·.ªcib1 .. a1;se.;c·rc.~1:.gr6"~.· ... ·uí-_· 
cúando él c~pitai:ií~::f-té'ime! ril.~n'.c>'. i 

o .. :'.-1~;;;· ~;.:<). ¡:~~~':\: -~1.¡~ '-.;·-;):' .-. __ ·.-.' :\."·'·;. :~~-/~<--> 

na red de conumicacióri riaCió1i,~1·;\cc:>,n,}:e,~:,·e~.t~~leCim)i'e~ 

to de los ferrocarriles, eri;'dt~t~,;~'.¡0,;~~~~;~,~J~t,~~~~'.·-.~f· 
la circulación de las mercancías a ,p.l.V;e,lT.egl'ónál{ria- · 

cional e internacional. 
;·).: ,.,"\\t:~< :)( -:~;~\. :·:;· 

r ~-;_;:~:~:">. C.:¿ 

Diferentes fracciones de la burguesía emergieron 

ante una nueva realidad creada por el capital extran-

jero, ahora con inte:-eses propios. A don Porfirio se 

le" olvidó democrati::.ar ~ callital" por medio de 

reformas sociales que garantizarán los intereses de 

todas las fracciones del capital; no fue suficiente u-

na época de paz social y un régimen sostenido por la 

fuerza para lograr una armonía y fraternidad entre 

las fracciones burguesas; la mejor forma en la cual 

funciona el capitaJ. es en la democ1·atización de Sl.ls -

funciones, el estado ideal del capital os la dernocra.-

c:a, y eso es lo que faltaba en México. 

Se encontraba en el poder una fracción de la bur 

guesfo. que negaba la al te!·nanciu po~.lt ica a la:J otras 

fracciones: la aristocracia financiera unida al capi-

tu.1 extranjero y a los g!'ande::; terratenientes parti.d!:! 
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ríos del régimen ubicado principalmente en el centro 

y sur del pais, se enfrent~ban a la peque~a burgue-

sía urbana, a la burguesía industrial de las ciuda-

des; a los antiguos emigrados, a los capitalistas 

agrícolas del norte con su diversidad de inversiones. 

Si bien es cieito que existía la tendencia eccnrhi.ca de les 

capitalistas más avanzados,en impulsar en México un 

desarrollo capitalista moderno para su tiempo, por 

otro lado nos encontramos con los obstaculos de la 

modernización; el desarrollo económico desigual de la 

nación, Por un lado la enorme concentración de la tie

rra en pocas manos y la pobreza indudable de la mayo

ria de la p•:>blacion campesina, la cual no se encontra

ba disponible en el mercado para vender su mercancía, 

es decir su fuerza de trabajo, porque no era asalaria

da en el sentido estricto de la palabra, no tenía poder 

adquisitivo. Esto manifestaba una contradicción, a pe

sar de la destrucción desoladora que se hacía entre 

los restos de las colectividades indias, en el centro 

y sur del país.El intento de "pr9letarización " violenta 

del campesino solo produjo que se fortaleciera el 

latifundio. Por otro lado, si bien es cierto que el 

gobierno de México gozaba de una independencia polí

tica; pero desde el punto del contenido, y ai en esto 

incluimos al país en general, dependía en grado máximo 

en !os aspectos financieros y diplomáticos del capital 

extranjero; esto se explica porque nuestra nación era 

un pais rural. ~demás el capital extranjero poco a poco 

ocupaba los espacios de inversión,y en la perspectiva 

del capital norteamericano ~éxico era una dependencia 

de su economía. 
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Poder econ6mico implica poder político, por 

tal raz6n el desenlace de los acontecimientos gira 

en esta cuestión. Por ejemplo cuando Porfirio Díaz 

intentó limitar el poder económico de los norteame

ricanos, además de su edad avanzada se inclin6 por 

el capital europeo 1 de esta forma trataba de buscar 

un equilibrio económico-político, para disminuir la 

hegemonía del capital norteamerica...~o. Posiblemente 

esto le costo en parte su destitución y el destie

rro, especialmente cuando perdió el apoyo del gobierno 

de los Estados Unidos. 

Una vez que se agotaron los recursos políticos, 

ante el fraude electoral y ante la persistencia de 

don Porfirio' Díaz para mantenerse en el poder; las 

fuerzas progresistas, es decir el capital avanzado 

y los sectores excluidos del poder político porfirista, 

iniciaron un episodio en la historia, con rosiiltados 

inimaginables. para aquel momento. La lucha por la 

democracia, por la justicia social encaminó a una 

batalla abierta a la burguesía más avanzada contra el 

sector privilegiado del porfirismo. La utilización de 

una gran variedad de miembros de la sociedad civil; 

peones del campo, vaqueros, mineros etc., encamina

ban al país a una guerra civil. 

Posiblemente los sectores privilegiados del porfi

rismo, sacrificaron la dictadura A.nte el 



te!:1or ue no 

•. a~·'~.1~,Lf~~~il11··· 
ca, en cierta Jie'di(•_a con la ayuda e.co!l9miór/·¿~ ·~1~..: 
nas e~1presss norteamericanas y alemanas, ,cqmo ió. 

Standard Oil Comp8.ny y .los ;:i~ncós alemunes Deutsch-

Sudam,;ric~:-;'}ische !lnnk, y .el Deutsche Bank. fo~ :pug-

na entre el capital inglés. y I1ortaámericano era evi -

dente; pcr c::traer ma.teria13 prima,s y otros :9rocluetos. 

Dichos países capitalistas avanzados esperaban 

v~1 cambio en la dirección cel reparto de I?rivi lq;io::; 

a favor tl~l capital de cus respectivo~pa{ses (nor--

teameric¡:inoa, alemán, inglés, f:::-ancés). 

ii:C.dero en un principi.:) tuvo el apoyo del c;obiC!, 

no de 10:: ~:stados UniG.os 3r o.rribó al poder mediante 

la. Lbica clc;cción C:emoc:·dtica en la hi:.:toria ciel pn-. 

ís,pero la pugna entre el capital inglés y el nortea 

mcricano se sintetizó ~or el controlinmediato Jel -

monopolio petrolero, 
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La Formaci6n del Capital en el Norte 

Las características geográg~cas otorgaron la 

singularidad de esta región , en buena medida influ

yeron en los aspectos del desarrollo histórico; la 

aridez do la tierra, la gran extensión del territorio, 

12. escasa pobl:;.ci6n, el clim'.1. extremoso, etc, contri -

buyeron en el comport>lllliento de los individuos , ya 

que se vieron en la necesidad de adoptar formas de 

cooperación para ad'.1.ptarse al medio y sobrevivir. 

Se intensific6_el riego par~. levantar más y mejores 

cosechas; con la llegada de los ferrocarriles se 

impulsó el mercado regionAJ. en el norte del país con 

el sur de los Estados Unidos. 

La zona norte del país goza hasta nuestros días 

de una mejor prosperidad si la compara.mes con el 

resto del p9.Ís • En el porfirismo el trabajador tenía 

la oportunidad de encontrar los medios más favorables 

para vender su fuerza de trabajo, sin ataduras y sin 

el clásico patern,tlismo que caracterizaba al centro 

y sur. Existía una mayor libertad de movimiento, la 

cercanía con los Estados Unidos permitía encontrar 

mayores opciones para trabajar. En el nar.te del 

país se econtraban trabajadores mineros, vaqueros , 

peones; es decir una variedad de empleos que permi

tíBn mayores facilidades para mejorar la situaci6n 

económica familiar. Por la falta de mA!lo de obra los 

salarios eran los mas altos del país. 



En el norte.se cre6 Uil,IJlerca¡J,o; qLte).no sólo a--
.::_., •"'¡." 

·.···~:::::~:~~~4'~k~~~~~~~~~t:~~~~;~~;;::"::::z 
·-

xiortoa;i1ericanos :. 

La generalizaci(Sn de los monopolios; 
las mayores e;anancias por el lento au,:ien
to de las ganancia.a como resultado de las 
revoluciones tecnológicas, etc,, t 1wieron 
iü1portancia. • Permitían w1 aumento ¡;ene
ral de lR tasa de ganunciR que explicaba 
el rápido crecimiento de la acuillulación -
de capital y se veía reflejado en la fro~ 
tera me;:ic::ma con la aparición de los pr,!. 
meros cultivan comerciales de exnortación 
como el algodón, los cítricon y ias fi--
brL1S duras, el aumento de la .~anadería e~ 
tem?iva., el tráfico de inJ1ierantes y, en 
general el cr•eci:niento pobla35onal de al
gunas re&iones fronterizas. , 

A finales del siglo XIX en el norte del país la 

clase capita~ista más pro5I'esista trat6 de impulsar -

su capital a nivel nacional, en u,, momento en el 

cual se aceleraban las relaci~nes soeioeconómicus y 

se hacían cada vez más complejas~con la industrializa 

ción y la diversidad de los capitales a otros ramas -

productivas, en especial con el surgimiento del capital 

financiero. 

Uéxico con su vari~dad de climas. diversidad de 

pueblos y costumbres, diferencias reeionales y desa--

rro11o económico desieual, zonas avanzadaG y atrasa--

das polos opuestos corno el norte y el sur. Sin embur 

go el país en general mostr3ba un atraso económico en 

relaci0n con las naciones más avanzauas. 
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En el norte .existía una estr.echa .relacióa con el 

. :::l:~:f {~l~~!~H~!~i~ll\í¡~if~~~ti~::r~ 
coddiciótl económica y polftica<:ae'MéXico¡. para. obte-

, ' ',,' • ., ~"; ·' > O·." ' , )- ' ·,·,·. ~ •,• ' -:'. \,• e",. 

n:er materias primas baratas, en'~ei país no existía u-

na. clase capitalista a nivel nacional consolidada, 

que hiciera frente al capital nortear;:ericano,El atraso 

en gener::i.l se m:mifesta.ba en la. baja producción y cog 

sumo dcmercancias,porque para· Já' clase capit~lista -

en general la mercancía ee la unida(!. de .me.dida de su 

poder creciente de clase, su referencia hist6r1ca· el 

fin y el medio· de su Revolución. El atraso y la po--

breza económica no e.s otra cosa qu~ la ausencia d~ -

mercancías. La mercancía es lo que ocupa la realidad 

social, el ·progreso y ex:Pansi6i;l d~ la clase CPJ>_i ta;J..i~ 

ta, la abundancia de merc:i.ncfos le marca su progreso, 

y el objetivo de su proceso de acumulación de capital 

será'.siempre la ~lusvalia. 

En la zona norte del pais se originó una burgue

sía nacionalista, de.ahí. el i~pulso de la Revolución 

y su proyecto a nivel nacional. La característica e

senciE\l. de esta burguesía es que. ante todo es empres!!. 

ria, con una moderni~ación de la estructura producti-

va. En esta zona. el iinpulso- de las vias de comunica-

c ión S:bsorbi6 : . fuerza de trabajOJ, brazos libres 

para las modernas f~bricas, la atracción eran los sa-



74 

larios al tos. Se ie=vwrtarOn~industri:as~que-=requieren.~-
~-~~-~ -:_·_ .: ":. o ~ 

millones de dólares para •su{;':i.:O::;;-~rs:i.6ri ~-~~'uJ1a te\molo ·-

5fa avanzada para~su\~1~k;~;·~ll'a~J~róri ~n pier~os ~ 
·:"-: .. -::."".\·'·- ·- . "·;-,~·. 

'casos más de mil -qllinierÍJos"~si1a~i.ii.'<los.'y estuvieron . . . ' .. ,,. . 

en condicionen de cubri:2~6~ ió1ve.n.cia el mercado na-87 .. . . . . 

cional". En Coahuila y Nuevo León se impusier•:m nue-

vas relaciones sociales de producción para reactivar 

la acumulación y la concentr<.!ción de capital. Se ins 

talaron plant?.s pe.ra la metalurgia básica y siderur-

gia, el impulso de la industrialización ava~zó ripi

damente en Nuevo León; para 1910 i\íonterrey no sólo e

ra la ciudad más industrial del norte del país, era -
. 88 

"el caso único en América Latina". 

El gra.-lo de indu9tri.alización fue creciendo en -

el norte del país; de 1900 a 1920 aproximadamente Nu~ 

vo León era el Estaüo más importante por su valor en 

la producción industrial, además era la ra."'.IB. más impar 

tante en la captura de capital,por ende en las g~ 

nancias, lo cual superaba a la aericul tura como :ne dio 
89 de divisas. 

La clase capitalista del nortu no sólo destinó -

sus cnpitales a la industria, t~mbién a la explota---

ción de la agricultura, con técnicas modernas por e--

jeütrilo en la zona lagi.mera. Esta clase ca_r¡i talista -

se caracterizó por funciom1r como acaparadore:.i de mer 

cancías, proveedores, excelentes comerciantes, pres-
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tamistas y financiJ!r_~~~·-~.1I~~~C:1.a.~~º.qtle._P.RÉ3~ia ... el cap!. 

tal liquido y eii.-.c~nS .. •nte:;creciil:tiento y expansión¡ -

de ahí la: capacidad dé. crear casas banc";rias, p~ra 

funcionar corno espetuladores y ser af ifü.sLJiÓ' ~~·emJ.Jo 
grandes terratenientes. Aplicaron también el capital 

a las minas, que en ese momento era un neeocio arríe~ 

gado, y fueron socios en los ferrocarriles y en los -

transportes marítiffios, en los nec,ocios ffiás lucrativos 

tanto E:n las industrias ligeras como en las pesadas. 

Esta clase capitalistas del norte se caracterizó por 

la diversificación de sus actividades económicas y 
90 

dentro de un mismo sector.· 

A estos ricos capitalistas del norte,las asocia

ciones con los extranjeros les uermitió una consolida 
- 9I -

ci6n para estimular el desarrollo industrial. Las ri 
cas familias del norte; como los Zambrano, Armerrl.ariz. 

Belden, Calderón-Muguerza-Garza, Basagoiti, Signoret, 

Kell~', Braniff, Garza, Creel, Tárnava. Negrete,921os 

Terrazas, Salido, Pesqueira, ll!aytorena, los Carranza, 

Torres, Del Valle, Redo, Vdzquez del Mercado, Mier, 

B. Castillo, Ortiz de Zdrate, lo& Madero etc.93 

Los negocios de esta clase capitalista no sólo -

se concentraron en el norte del país, realizaron aµe.! 

turas económicas en el centro de la nación e incluso 

fundaron negocios en los Estados Unidos, y en España; 
l.os llilmo por ejemplo fundaron el 
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Milmo National Bank en Texa¡;¡, >Y la/familia Hernan 

· dez~idehdirichagaÚuridaron~el·""Barico~"dº~~iaaª.~,¡Esto~~-
.., ,- -- ;:·~-"'"--',_' '""- :'.;:.~ ~-- -:;.--. 

capitaii.stas mezclár6n c~ristarlt~me~·te:, sü'~·ffe'gfü~.i:f>:s ' y 
llegaron a la unión de su~ ~mpresá{~ p::i;·:¡¡¡e~'io''~uk ~ocie 
dades anónimas~ en los matrimonios s~ ~I'üc1l.illI'~!1 .co

mo las más iJiportantes familias. 94nepués de la Revolu

ci6n se mezclaron,se articularon las más importantes -

familias y generaron un tronco priviligiado de familias 
95 

capitalistas. 

La. burguesia del norte generó una. serie de expec

tativas ante la expansión de sus negocios. con objeti

vos mediatos e inmediatos, más allá del ámbito re;:,io--

nal; es decir a nivel nacional. 

Algunos capitalistas como Francisco I. lhd ero se 

especializaron en el extranjero para im9ulsar la cap~ 

citación del personal ya que los e;:tranjeros eran los 

que dominaban los empleos cspecializaclos. 

El objetivo primordial de esta clase fue elimi--

nar las trabas que impedian la circulación de mercan

cías para intensificar el trabajo osalariado. en el 

momento en el cual las condiciones de expanoión econ~ 

mica eran ' favorables: 

Empresas como la Compailfa Minera Fundidora 
y Afinadora 'Monterrey, S. A.'; la Arneri-
can SmeltiDgand Refining Co. y la Compañía 
Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, 
S. A., alimentaron casi inmediatamente de-
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llk'l.nd.as po.ra. otras dos franjas de la prod119 
ci6n ca pi ta.lista; por un lado la minería, 
que se extendió y bifurcó por la ~ayoría -
de los estados nortefios; por otro, la pro
pia industria febril, pero en sus versio-~ 
nes liviana e intermedia, y en tanto mine
ría y determinados rubros .illlnufactureros -
emergían como muy rentables, 96 

La dinastía liia.dero :f\ináó en 1892 el Banco de -

Nueva. León, poseían varias firiílas fabriles, explota--

cienes mineras, cowpanías ~gropecuarias: 

Los ~.ladero -en su con~unto- eran una fa;ni 
lia con vastos intereses en ruattiria rural, 
tanto desde el punto ce 'lista de la pro-
piedad directa de tierras como del con--
trol emril'."esario qne en esterunbito mante-
nían • 97 ....., 

El impulso del desarrollo industrial en Nuevo -

León contó con la política favorable de Bernardo Re--

yes; el cual favor~ci6 una legislación para la insta

lación y expansión de establecimientos manufactureros. 

Otorgó concesiones a los inversionistas y a las indu~ 

trias, siempre y cuando establecieran e invirtiera.o -

grandes capitales, les concedió una exención de im---

puestos estatales y municipales, además fueron conci-
98 

derauas eGtas inversiones de "utilidad pública". 

El capital extranjero t::lmbién fue fav0recido por 

la legislación económico del general Reycn, esto no 

significó que la clane capitalista del norte del país 

perdiera el control del p~oceso sobre el cual se de--
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desárrollo capi talistu en México pro

pici6 la nece.sidad de aumentar el trabajo asalariado, 

ampliar el mercado interno y ajustarse a los cambios 

internacionales, en un momento en el cual el pais no 

se habin lanzado una producción masiva de mercancías. 

A principios del siglo Vicente Ferrara, Antonio Basa-

go!ti 1 .i:.'ugenio Kelly aentenciaron: 

Para la consecución del fin que nos propo 
nemos no bastan ni la aorobación de los = 
fondos necesarios, ni ei favor que los -
hombres de negocios dispensen al que pro
yectamos, sino que ante todo y sobre todo 
nos es necesaria la protección amplia y -
eficaz del poder público. 

Si la nueva empresa no cuenta con u.~a 
protecci6n que la coloque en condiciones 
de resistir la competencia, la lucha que -
intente será insensata y su resultado no -
hará sino aleJar el dfa. en que los elemen
tos de riqueza nacional deben desarrollar
se libres; las condiciones apuntadas se re 
sumen en la exención de impuestos por un = 
período de tiempo que baste a establecer -
la producción y a asegurarle mercado. 99 

La clase capitalista del norte del país tenía --

conciencia de ~us intereses económicos y su clara di--

ferencia con los hacendados del .:.entro y sur del país, 

la diversificaci0n de sus inversiones en la industrin, 

minería, bancos, etc., tel y como lo muestra Francisco 

I. Madero: 
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Lo que debemos hacer es enseñar a es 
tos hacendados de aauí del Centro a em-~
nrender cul ti vo'5 más remtm era.dores nara. -
que puedan retribuir mejor al pe6n: pero 
no vamos a tocar el régimen de la propie
dad, daremos más fondos a la caja de pré~ 
tumos y que estos señores aprendan a cul
tivar lo que tenemos nosotros •.• noso--
tros allá en el Norte tenemos algodón, -
guayule, triGo ••• remunera~ más, y estos 
señores de aauí nada más se dedican al ma 
íz y si acasó al frijol, no tienen ingre: 
sos bastantes para mejorar el salario. IOO 

Esta clase capitalista, industrial y terratenien 

te era la más progresista frente a los hacendados del 

centro y 'sur del país. La bure;u.esía del norte se en

frentó a la. dificul ta.d de promover una política moder_ 

nizadora. en materia a.;raria, y, por lo. otra, la de a-

sumir una política populista de reforma agra.ria dada 

por los mismos terratenientes, otro pr•.)ble!DJ'l fue el -

liberar del· campo al potenchtl asalariado para impul-

sar el capital comercial en la industria. Los car,it~ 

listas norteños se encontraban en condiciones de ex--

panuer el capital en México por el desarrollo económi 

coy la valorizaci6n del potencial del trabajo asala

ria.do, esta. fracción capitalista. avanmda se diferen

ciaba. por sus orí.::;enes y condiciones de acumuJ.aci6n -

de riqL\eZ::.!, la propiedad privada y .la. concentración -

del capital en inversiones en laci ramas mó.n producti-

vas. Una burguesía. arriesgada y práctica en los neg~ 

cios. 
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Los cu pi talistas del norte ·.eran .los illás consden-
. _::·._ ;·· 

tes del sen ti do nacionali~ta:~~~uz~gab~n-:qu~~ttJ?fíaíf~t.9;~" -

do el derecho para disfrutar de los. recúrsosnatúra-

les del país, en su bel}eficio. -cr~_ci~ro~ ~ajó la SO,!!! 
. . 

bra del capital extranjero y ahorá-comenzaban a tener 

la suficiente fuerza pa.ra reemplazarlo en nuevas con-

diciones históricas. Detener al capital extranjero 

no implicaba destruirlo, sino el compartir las ganan-

cius con un mejor sistema de equilibrio económico~ se 

trataba de una mayor influencio de los capitalistas -

nacionales en las inversiones y ganancia.s frente al -

capital extranjero, 

Durante la lucha armada no exist16 una uniformi-

dad de criterios, se dieron varias revoluciones con 

tintes distintos, los objetivos en coincidencia fue--

ron el antiimperialismo, el nacionalismo y el populi~ 

mo como característica esencial de una nueva clase no 

contemplada hasta entonces; la burguesía burocrático. 

Los objetivos de la Revolución se concentraron -

en eliminar a les grcrnios y los impedimentos al libre 

deearrollo di: la producción, circulación y consu~~o PQ: 

ro. una libre explotación del traboJo asalurio.do, con 

uno. clase ce.pi tali:Jta mc:,icana dueña de su patria y 

de las decisiones sobre sus inversiones. 
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El Capiial en el Norte y sus diferencias en el Centro 

y Sur del país. 

En el inicio de la Revolución Mexicana los objeti

vos n? erRn ambiciosos,sin embargo generaron toda 

una serie de perspec"ivas que se plus~aron en las 

~a~"ii_n;:i:_st~cas _del. <µ!pi tal en M~xi90 , !?SU'(!. .lo: .cual.. 

fue i~dispens2ble tomar en cuenta las diferencias 

geograficas'del país. 

No se puede ~enerülizar a la Revolución Mexicana 

como un proceso sin511lar, sino al contrario, fue un ~ 

contecimrmto complejo con una variedad de cau::ias y ~ 

fectos, no existió un pt•oyecto politice y económico -

que aglutinara a todos los revolucionarios. En el --

ritmo de ln lucha ar~ada se crearon nuevos intereses 

económicos ;;¡ politicoc conforme a las circunstancias 

históricas, en la lucha armada se generaron diferen--

tes efectos sociales: 

En los movimientos revolucionarios de 1910 
a 1920 surgieron tres tendencias regiona-
les. En el Centro los antiguos dueños de 
tierra~ comunales (o sus descendientes), -
exigían la devolución de sus tierras y con 
frecuencia las ccupaban cuando no se les -
reconocían oficialmente sus derechos. En 
el Norte, la Revoluc i6n fue mucho m6s :i.m-
plia y heterogénea y ab3rcó a todas las -
clases sociales, inclusive a loe hacend~-
dos agricolas se distin51lieron en las jef,!l 
tura.e. Aunque se formularon demandas de 
tierras y el gobierno expropió temporalme!!. 
te algunas haciendas, pocos campesinos re
cibieron tierras y menos aún las ocuparon 
siquiera por una corta temporada. 



El movi:niento.revolucionario del Sur no. co 
bró .vigor ·sfilo, cºuindo el poder .. polít:iJ:o y :: 
represivo de .losjlüü:1mc1ados cedió ante las 
fuerzas veriidis ·ae fuera •. IOI.-

·~~i;:; __ '. ~-y-~~-:. · <-~~;;·;·:-,:! rr:.-,. ' - ' 
,, :::.;; "·,-.-->. 

_ _j¿",~'.:._./,c_~:.._ '-;.·' ._,Á--

. EL catalizador· de ias fuerzas revolucionarias en 

un prinbipib ;f\te la, burgue sfa empresaria), 1 (industrial, 

agricol;;, bun~aria, miriera.7 etc.) del norte del país -

porque ·los cambios económicos del capital a princi--

pios del siglo XX se.habían desplazado del sector pri-

maria al sector secundario y la economía de los servi-

cios iniciaba su potencial expansivo • Era la época . 

del reformismo y el Estado otorgaba con-

cesiones al sindicalismo, por ejemplo: Inglaterra en 

1906 establece el seguro del desempleo, en Alemnnia al 

final del siglo XLl, Bismarck redujo la jornada de tr~ 

bajo y concedió el seguro soci~l, mejores condiciones 

laborales, cte., era la época en la cual los partidos 

socialistas "tenían" influcmcia política en Ins;laterra 

el Partido Laborista asumía una político reformist¡¡ y 

los Estados Unidos se convertían en la naci·.5n más po·d~ 

rosa del mundo, con lo cual, se inten3ificaba la lucha 

por los mercados. Ante la expansión del capital a ni-

vel mundial lu clase capitalista mexicena no podía pe~ 

manecer indiferente~ sin embargo, la burguesía en su -

conjunto no era fuerte, sólo la frac e i6n del capital -

del norte era la más progreststn, en el centro y sur -

la situación era diferente. Aquí los campesinos con-

servaban todavía una mínima porción de sus tierras co-
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- - munales-¡-~l os~-del"-n\)rtc,-no~tenian--e s e=±re curso--pue s--alli-----

no hubo al~e,fs ¿oaTI.n'.di::i.isi'er~e;~Ú~oi'-cde la propiedad~ 
'.--··: .. ,:·, .. 

ia tfªd~C~0f_riI,;~~~;,~~r~~-Üót é~~11t'ª°' y 1a mental ida.a era 

muy difherite;;,;_1_f.·_'_:_ .. -··_?~:_:_ - -- ; 
·,·,. _.··_-.ji;~ ' 

: e>,·.·;~ '.~;.·. : 

-"::r·. 

·>En; ld';,zb~il.:ael centró existieron pocos empleos p~ 
' .. - - -

ra absbrve~ a l~ poblaCión, de .ilhí la sobrepoblac ión ;r 

el exceso de mano de obra, aunado a que las cond.iciorres 

de vida. que no habfan ca . .rr\\Ji.ado por siglos. Los ricos 

hacend¡¡clos del centro y sur gozaban de autonomía en --

sus propiedades, los caracterizaba el sueño arJstocrá-

tico, el egoís~o y el conservadurismo. 

En el 5ur al igual que en el norte, faltaba ~ano 

de obra, en el e.entro con excepción de algunas regio--

nes del estD:cio cie ii;orelos y en el 5ur· no existí:~ el m!!:_ 

yor inter6s por mejorar la situación de los trabajado-

re8 agr-ícolas, ni por e 1 me joromien to de las técn i.c;i_,, 

de cultivo, salvo los inversionistas extranjeros en p~ 

quoñísimos lu;;ar-es aplicar0n medidas civilizada::;. En 

hncend.Jdos de 1 C::entro e xi::: tí~ un re tras o en la vis iór. 

de em_presn ca¡ii tnlistn y en el af:.in cic conse~L1ir todo 

de modo f:icil y sin mayor costo, llec;e~·on a utiliz;nr -

sólo lo. me c~tnizac ión para transformar la nlate ria prima 

nunca 5e preocuparon por em¡Jlear maquin<Jr-ia para la -

siembra o cosecha, la mano de obra era mds barata que 
I02 

la maquinaria. 
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pi tal en. Mévi co, de a!l.í que tv.vleriñ las> einpr~'13,;.¡¡ más 
• . - .• ' • - • - ··-·. ,,-·:~ -~ ·.-'=·=: '.o·--.;o?· -·"-·-

.rentables •10~1 esta.llar la Revofoc:ióri.{>.~~~;;:;;~_~p'.fhaJco. 
-;::;. /C .. -. • ,: •• ~-.,!~;;:~~ <· - . 

· ya estaban enraizados en el territorio, : enten:Jireso.s/c:na 

nufactureras, industrius localizada.s. en :10.s\ cetitros ;ur. 
'o..Oi;"~-_,. .• • .:!' 

banas. El aislamiento geográfico del siif¡,;y;la exis-~ 
tencia. de crunpesinos desposeídos en elGeni~i~orqGe -

.. ·::--.·"·. ' 

sólo una porción ¡¡¡foLna pudo ser absorvida>por la inci 

piente industrialización, 

A nivel nacional el proletariado urbano indus--

trial, desue el punto de vista cuantitativo. contaba -

con un raduci<lo nú~cro y poco peso especifico en la 

producción. Existía el predominio del latifundio y 

con baja productividad agrícola con mercados do~Rsti-

cos primitivos y una :a.gricul tura predominante ci.e tem11E. 

ral, aunado el trabajo de peones acasilLados en el ceg 

tro y sur, sin que esto fuese un<>. genera.lización; en 

suma, una. zona norte avanzada y las zon<i.s centro y sur 

atrasadas económicamente. 
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J,fl situación del campesino en la zona Gentro 
del país 

Elindigena campesino ha arrastrado una larga_hlstoria 

de opresi6n, R·emontán¿onos a la historia lo vemo::i some 

tido al dominio teocrático y militar del mundo prehis-

pánico, untes üe la llegada de los españoles, en la ci 

vilizaci6n azteca, por ejemplo, ya no tenía casi nada 

de campesino comunal libre, se encontraba explotado 

pagando tributos al Estado teocrático-militar, o si 

qt<eremos verlo en el virreinato, recordamos cómo su. P.2. 

blaci6n fue diezmada, les arrebataron aus tierras y 

fueron obligados a trabajar en las minas o a prestar -

sus servicios a los conquistadores, el campo comunal -

permaneció en su forma tributaria, cambiaron ue dueños, 

El indígena campesino soportó por generaciones al apa

rato estatal, sustentó a la burocracia administrativa 

civil y terrateniente así coruo a la i~lesia. 

Los campesinos sufrieron una transformación, con 

el capitnli3mo se convirtieron en los modernos asala--

riados; primero fueron )leones por la falta de la a.cti-

vidad industrial, al estar oustentada la economía en -

.unu base agr~ria y con un corn&rcio re3tringido 1 el mé-

rito de la Revolución Mexicana, fue haberlos liberado 

del campo y los concentr6 en las ciudades, a las mo-

dernns fábricas y servicios. Antes de la flevol1.1ci.6n 
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,-",:,_~'- _-, 

había variacio;· los cambios c¡ue sufrí.a.. e.l país. n()'alte~ 
raban su condición de oprimidos' el :.:indfo~~ani~é~ind se 

;' -, e; :·.e;:' ·.,-~·:':-;.····~;,_ · .. ~o:'j(•:;;:;:·,:.: ··.,·0"'· · -

guía "esclavizado" sin que las rebelio11~.s'Ne!:'f~~gi()-.;i;;; 

XIX lo afectasen, en forma general no erá'~á,~·.'.~tl~ .. un' 
simple animal de trabajo para enriquecer alas hucicn-

das de los ricos terratenientes. 

Zn el porfirismo, las llamad<J.s "compañías deslin-

dadoras" destrozaron los pocos restos de las colectivi 

dades indias, miles de campesinos fueron lanzados al 

peonaje y el latifundio se fJrtaleció. El indio camp~ 

sino reproducía sus misxus cadenas de padres a hijos -

para mantener o. une. sociedad paras L tari.a, En la. Revo-

lución de 1910 el problema cam,esino se agudizó, por 

una. parte, fue un instrumento de las ambiciones poli-

ticas de los caudillos; la debilidad del indio ante la 

expansión clel capital en el campo, anle la pérdida. de 

su propiedad comunal, fueron a l.gunas de la.s causas de 

la revolución campesina del centro del pais. Es muy 

importruite tomar en cuenta que en el desarrollo hist6rico 

la tierr~ es un medio de ~roducci~n importante, -

ha constituido un proceso productivo para la evolución 

de las sociedades humanas, ha generado un exccdénte de 

producción y la complejidad y diversidad d~l trabajo, 
I04 

etc. Sin embargo, cuando más aparece la a€;ricul tl.l:-a -

corr.o la única base de la econo~ía de un poís. ~ás c~r

ca no~ encontramos de las sociedades primitivas. 
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En. el .co.s o.~d!! .... ~;i_c~9 1 ."'los~~qg1_R~§:i.I}f>~i='~~~S~.l.fl.. . 

segunda w.itad del sigfo;xrx~; constituyeronun· r.éducido 

número de pequeños prop±i~tih6~ ~i c'.()nsid~~Jt~;~ i~?im .. 
·.'1- .._ .. __ • ~: ··' ~ 

::::::~: ::1 p::::'::::.y ~:~i~:li:rr¿~itf 1rl~t~~ 
bmi ligaJos a un sistema de p~bdllt%~e.~::·~~>3B~~~~· ~sci¿ 

Los campesinos que se m!lntenían :aislados al no --

ser absorvidos por los gra.ndes latifundios, mostraban 

una. escasa evolución de las fuerzas productivas y llm_i 

tados en su pobreza, con escasa aplicación de la divi-

si6n social del tr~bajo y de la ciencia, cultiva~ para 

autoconsumir es el principal objetivo. Una población 

distribuida en aldous, en pueblos, en los cuales vi---

í ( 
. I06 

v an en forma comunal en comunidad¡, esta es destruí-
107 

da a medida que se introduce el capital. 

La relaci6n de los compesinos con el capital, o--

riginu una clase peculiar de servicios; un ejemplo es 

el arrendatario a pequeña escalu, el cual. fue explot~ 

do al verse obligado a pog~r una renta sobre la tierra 

esto sucedió cuando las relaciones capitalistas llega-

ron nl campo, de ahi el origen del incipiente "prolet~ 

ria.do" rura.l. 
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El e;rupo social de los campesinos no es definido 

sólamente como la gente que tra~aja la tierra, sino .:... 

como propietarios y miembros de una déterminada. propi~ 

·dad que viven en comunidad: 

·La finalidad de este trahajo no es crear 
va.lor, -aunque pueden desarrollar trabajo 
excedente, para adquirlr por cambio, pro
ductos ajenos, es decir, productos exce-
dentes-, sino que su finalidad es el man
tenimiento del propietario individual y -
de su familia, así como el de la comuni-
dad en su conjunto. I08 

Esto debe entenJerse como un producto hlstórico, 

de una. rela.ci6n de propied.:id dentro del comportamiento 

de las condiciones de producción. La composición de -

lo que se denomina campesinos, es compleja. debe rela-

cionarse con el _predominio del mello de !)ro<lucc.i.6n; en 
. . 

este caso,para nuestro trabajo,con el ascenso del capi 

tal. 

A medidn que las masas de campesinos rn3nticnen g 

na uni6n, solamente de tipo loc¡¡.l, sus intereses es--

tán en relación a ser sólo propietarios de la tierra, 

no va.n. más all~., no co;1form;m una clase para si, son 

incapaces de hacer valer cu interés en su propio nom-

bre , sin olvidar la unicidad de la realidad mexicana, 

c~ben recordar las palabras de Marx: 
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no pueden representarse, sino que tienen 
qu_e ser representados. Su representante 
tiene -- qüe aparecer al misrno tiemp_o co010 
su señor, como una autorida.d por encioa
de ellos, como un poáer ilimitado de Go
bierno que los proteja de las demás cla
ses y les envi .e desde lo al to le. lluvi·a 
y el sol. !09 

En i11éxico, la penetración del ca pi talú,mo pro-

dujo la expansión de las haciendas: 

Al finalizar el porfiriato más del 95~ 
de las aldeas comuno.les habian perdid.o 
sus tierras. IIO 

Este fenómeno sólo sucedió en el centro y sur 

del país, la división social del trabajo es comple--

ja; peones de residencia permanente (peones acasilli!; 

dos), trabajadores eventuales, ~rrendatarios, medie-

ros o aparceros, etc. 

En cada categoría había variaciones re 
gionales y particulares de cada hacien= 
da • III 

Aunado al poder de los caciques indígenas, las 

diferencias regionales y locales, las diferencias de 

una h<Jcicnda a otra nos presentan un panomaia. comp1.!:, 

jo: 

Los trabajadores de las hacicnd~s no cons 
tituia.n un<1 masa uniforme en condiciones 
idéntic<Js, sino una jerarqui~ muy comple
ja de grupos sociales. Habi~ diferencias 
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ceri~er-(fcc~é~so~;a~Tá'-tiéri;a°;~a.~rosTe~U?.'SOS-;·· 
al paternalismo~del hacendad6,- ademá.s _,de 
diferericfas de origen étnico y .sociiJ.L II2 

-', .·-·-.· ·::._··<;-.' 

. .. -· 

na en el e ent~éi . del país' es por lu posesl6n de la -

tierra: 

Casi todos los hoUJ.bres de la.s aldeas oue 
ocrdieron su;:i tierras c0mun-ales tuvieron 
que depender en parte de las haciendas -
para su subsistencia, como acasillados o 
en algLUrn. otra forma. II3 

A finales del porfirismo, los pocos pueblos con 

propiedad comunal se veían ca.da vez má.s amenezados -

por el latifundio y el capital: 

La mayoría do los habitantes siguieron 
residiendo en sus pueblos. Mientras -
se les despojaba de sus tierras comnnu 
les, las aldeas mismas lograron conse~ 
var cierta autonomía, reteniendo a ve
ces, pequefias extenniones de tierra -
que, si bien no alcanzaban par~ mante
ner a la población un año entero, sí 
producían lo ouficiente uara alimentar 
la durante algunos meses: II.4 -

Como forma de transición de la forma pri~iti-

vu de la renta capitalista se puede con5ide~ar a --

los aparcer0s, loa cuales son arrendatarios y '..r:ih.:=. 

jadorcs en la propiedod pareel~ria, el campesino es 

el mismo tiempo propietario libre de su tierra como 

instrumento fundamental de protlucción; en e5te sis-
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te;aa~lo._1·~!1_tª-~o.parece coi:io i.ma ganancia extraordin§: 
-.- ===--=-=-=---==-=;o---o=co;='-==-==""~-=='=-=-- -= --==-- -== 

ria la-cual-cC>rresporide;~a.1:;c::impe6ino, al igL1~i~~ue -

todo el ;~ncli.m:ionto .de ~u ~dbajq<'> Esta forma de -'-

propiedad· territorial Eüf. b~si'C;a~0-urii p;~1Jf'iicl~n-/ ru

ral con un preci.ominio nu:n&J:'ic8 ;~-b-r~ Í~ ;~bJ;aCfón tl,E 
---7 

bnna.~ en e.ste senticlo el régiinen·dá''. pf:()d.~c-C;fón7capi"'.' _ 
.;·:.:.<::· _· :~'.!~:: - "-.;~> .. :. ·>: 

ta.lista se hal ta poco de sarrol.1.ado, por 'lo ~.tanto. la 

concentración de capitales es pequeiio., a la vez. una 

parte predominante del producto agrícola es consumi-

do directamente por los productor:is, a la vez, exis

te un residuo del precio de las mercancías de lll.s m.!:_ 

j ores tierro.s. Este siste;r,a de a.gricul tura. se de sti 

na a le. subsistencia directa del agrict.:l tor, por lo 

tanto, la tierra es el campo de o.cci6n indispenonble 

p::'.ro. el trabajo, el precio comercia.l del :producto S.!:_ 

rá por regla general, superior al precio de produc--

ción, por predominar el elemento del trabajo vlvo. 

El linú te de lo. explotación para el ca.mpesino pare el~ 

río como propietario es el salario, el cual se abona 

así mismo después de deducir lo qui constituye real

mente el costo de producci6n, mientras el precio del 

producto lo cubra, cultivan\ sus tierras, incluso r.!:_ 

duciendo su sa.1.ario hasta el limite estrictamente f.!. 

Gico, 

Para que el campesino parcelario cultive la ti!., 



rra no es necesario que el prec1o e~ el merc~do de -

los. produ'ctos agrícolas sea lo sufici~nte.aito, como ' 

para al'rojnr una gtlnancia media.en fort\ta:lde.crenb, .c... 

sino que estos brijo{précf~5'.i()~·i~~~~ifaa6 iie ·la. po

breza de los p1;0U:ü.ctói'es Y;·n~~''.c6~s~cuuncia de la. flT'E_ 

ductividad del trabajo. Lá propiediid libre del cam-

pe::iino que cultiva la tierra por su cuenta, consti t.':! 

ye la forma más normal de la propieda.cl terr l tol:'ir-,1 -

pó!r<! un r6e;imen de 11roducci6n, en doncle la posesión 

de la tierrcL es condición para la pro9icdad del tra-· 

bajador sobre el producto de su propio tra.bu;jo ;I en 

que el a&ricul tor tiene que prodv.cir sie::1pre sus me-

dios de subsistencia. por si i!lismo, con su familia. II5 

L:is c2.u;:;n.s por l::.s cuo.les lle~a a sucul!lbi r es--

te tipo de.economía radica en la destrucción de la 

industria domdetica rural que le airvc como comple-- • 

me,1to, el c;apobrcclinien to d.e l.l. tierr.a sometida: "- Cr1 

te a er..tc tipo de cu:.tivo, l:i. usurpación por lo;o; 

¿;:-andes terrqtenientes ele l:} propicd<J.d comuno.l l~'. 

cual constituye el :;eGUnJ.o complL:mcnto del réL-;i::i:m -

p<.J.rcclo.rio. 

El empobrecimiento de la tierra sometida u 1;ste 

tipo lle cul tivJ, la u.surp,)cUn por len t'.):'Dnúes tcrr!:_ 

tenientes de la propiedad cJ:;;unal que corrnti tnye el 

soevndo compl~mentc del régim,3n parcelario, y que ha 
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ce posible el mantenimiento del sanado¡ por ejemplo 

L;.i. propiedad pal'cela:•ia re.chaza por su propia natu-

raleza el desarrolló Je las fuerzas prodt1cti 'Tas del 

"!;raba~o, la concentracion social de capi t;;ües. la g_!?; 

n;.i.deria en gran escalo., 2' la aplicación progreslva -
II6 

de la. ciencia. 

La inversión del, capital-dinero• para la compra 

de la tierra no c:onsti tuye una inversión de ca pi ta.l 

u¡:;ricola, sino que e9 proporcionalmente una disminu

ción del capital de que puede disponer el pequefio a-

grieul tor en su órbita de? producci•Sn. disminuyendo -

al mislllo tiempo en igual 31ro~)orc ión el voJ.umen de --

sus medios de p1·oc'iucci6n. base económica de su repr2 

ducción dicha inversión c<Jnsti tuye un obstá.culo paro. 

la agricultura y contradice al régimen cie prod1,1cc.ión 

capit~iista, al que le resulta indiferente el endeu-

da.miento del propietario de la tierra.. Donde existe 

::,· predonina la propüdad parcelaria las leyes generE: 

les del crédito no se ajustan a los campesinos, ya -

qu" requieren de la existencia del producto:x: c:.i.pi t::i-

lista, 

El precio de la tierra aumenta por el. prcdomi--

nio de la demanda de propied11d territorial sobre la 

oferta, vendicla. en parcelas la tierra asu.<lC tm pr8--



ya que el número de pequefiós coaiprª.~orj~s eso grande y 

::r •:11

:' l:r:::::,::::~·::j:!¡:!~~1;1t~!~~!~~t-
aumentar hasta el nivel e~ qtle· ii.i;if\±'~~tlálb1Í'e ia ::.::.:.. 

··:--',:'. _., 

producción. 

El hecho de que el precio de la tier-ra se supe-

re en tales proporcione.s, es consecue.ncia. del el.esa--

rrollo O.el ré,3'irnen capi talisfo. de prodv.cción, tan --

pronto como la mercancia se erige como forma general 

de touo proé.·:cto y de todo instrumento de producción, 

Sin e.nbar50, este d.esari•ello sólo se produce donde -

el ré,;iinen capi t.:i.list¡¡. se deserwuel ve de un modo li-

mita.do, donde no se puede desarrollar to~as sus ca--

racterü:.ticas, pues el sistema parcela.rio se basa en 

que la agricultura no se halle a.ún sometida. al ca.pi-

talismo, sino a un régimen de producctón procedente 

de form ..... s sociales ya superadas. 

Los inconvenientes de la supeditaclón del p!'o--
' 

ductor al precio de su protlu.c.to en dinero, coinciden 

asi con los inconvenienL:es relacionados con el desa-

rrollo rudLnentnrio de este mismo régimen, el con---

flicto del precio de la tierra como elemento del pr~ 

cio de la tier-ra , del costo para el productor y no 

elemento del precio de producci6n para el producto. 
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. - '.>" :-;', .. '. __ .·:~---<~· '""'·--
del predominio del tra.baJ~ 'aislado sobre el trabajo 

social, de la exclusión de fo rfquez~;y,del d·esarro.:. 

llo de la producci6c en cuanto a las cond..i cione9 de 

un cu.L tivo racional. Por otra parte, la gran propi~ 

d.ad reduce la población agrícola const11ntemente, le 

opone una población in.dustrial en constante aumento 

y concentrada en s-randes ciudades, altera el desa--

rrollo socie.l como consecuencia del mal uso de la 

tierr&, que es transportada por el comercio fuera de 

las proph.:J fronter;i..s. Bl trabajo inditstriul se 'im

pone a.l C;lD;po. La producción capitalista desarrolla' 

la técnica, absorve a.l campo y :i.l hocnbre de 18. cólliU;. 

dad campesina. 

Existen ciife:-encias de una co.-rutnidad a otra. el 

medio geoe;ráfico, la singularitla.d del dialecto y las 

tradiciones, etc. Detcctamo5 algunos elementos los 

cua.lcs e on f or111rcn las c:>.rac tcríst ic:-a s princi pules de 

los pueblos ca:npesino::i qve vivían en co~1unillad y es-

tos son los sieuien tes: U:n'-' función como uniJ¡¡.d so-

ci:il y como "unid2d de prollucc1ón 11
, inte<;>;rada en u-

nos ce.sos por fam1lias indígenas y en otras por fa-

milias me::itizas, la primera funciona en basu al tipo 

de organización heredada desde lo époc~ prehispánica 

y virreinal, la seguna,, introaujo u.na serie ue va---



ri::mtes que se alternc..r.on en .diferen-tes épocas, en--· 

tre las ,más ,.._•.e.···1· 'Jv.an-t.''e~. '.se.-.... 'é · · bi ~ar el arrenda.-pu _ aen. u Ce .. '. 

miento, .-ic;;'"ab~(~c.t~ii::á ~~~t~' 1aTpropiéc1aél c~:riLifiat. 
:.~~'.:,;: .~~~J>''-~~i~r.:.'.,¡;c;i. ¡ __ i?J;- .. ': .·~-~1·:._ ' ;>. :-,·.- ._; .';" . 

. La·h>rqpiJP:ad:··c'óIDUria1·i,es ~~~. 9.ifae.rd.z~cí:óri ·dei:iro 

de iª éu~1,,\:~~~~f~~;ivrá.i:b'·eri~J~nt~·ª sustento; l"'é'corioci 
':<;,,: :"='::;:.::. ,"·.':(¿,_.-._:; "· -' ·-·-~···:_ 

mien·t'o y p{:hte~c:i.6n de. ac~erdo a.l nivel que dentro de 

Torna parte activa en las deci-

e iones· O.e su grupo y puede ser ó.esicnado pnr::.. una -·

·carga. -Diapone de insti tL1ciones de a;.'uC.a :uutua pe.ra 

la realizaci:5n cie tareas las cuaJ.es aisladameni.e no 

podría ejecutar. Su pensaiúiento y :icci6n están re.::<,i 

dou por los patrones culturo.les y lus nol'.11as de con-

ducta de su grupo, se pi~nsa y actúa en términos de 

la coounidad porque éste ha sido s~ mundo. Para su~ 

im:efir·entes este ré.'.~imen les brindaba ventajas O.e º.!: 

den a:r,ricola, pues aunque los terrenos comunales era.n 

en lo ¡;er:eral de mala calidad, les ofrecían me.dios 

para vivir; ve..st1do y al1mentaci6n, J!\a.Lerias primas-

madera, montes, paGto para los ganados, agua para 

los usos doméstLcos, la caza y la pesca depende de 

loe medios geográficos. La obtención de los produc

tos·derivadoe de estos recursos podían ser adqufri--

dos libremente sin el mercado. 

R.especto a la explotación agdcola, las comuni-

dades sólo por ~xcepción, contaban con tierras de --
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riego o dE) hll:nodad;(crl;zadas porfuerÍ_tes .ti~ agua), -
,;~'.J'~ . < .. ,,.;~ .'--•_:,.:__... ~ --~ 

en general p~ed0:.41a.b:~1.'1.:c1:ºs<sJhú§-cl.~ ·~temporal; el 

i:istrw.'1cnto<oúic6;._~f~ ei ~.~a~}~i,,azad.1§ .b_; e'fi a~adó 
ma.>iual , ptac"t i~~~b~ ¿~J.' '.~~ i~ivqs e}~? 11goz~11 ·.e ii~~ año .. 

:~:,:~~;::::~f 1111~~1r 1~~~:~~::.~:::::::~ 
nado ;¡ mediánte el pagoTde ·una renta fijada previa--

mente; asta :forma desplaza la barl'era del rnonopollo 

ele la tierra dentro .de un sistema capitalista des<->..--

rrollado. Sin embarGo, la renta de la tierra apare

ce en la historia de México como una relación de ca-

ráctcr procapitalista, 

Una variante en la renta. de la tierra la consti 

tuye la ::t!Jarcer!2., el cual eo l'n ::.ccar;is;no destinado 

en las haciendas para procurarse mano de obra. la -

hacienC.3- conced:íi1 '~l¡.;unos l)Cdü3o:; ª'~ t.1erra a lo::; --

trabajadores locales con la finalLdad de arroi;arlos 

en el lugar para poder así disponer de ~ano de obra 

suficiente para sus propios cultivos. Al infiltrar-

se esta forma de propiedad y trabajo <.l<mti·o de la e~ 

munidad campc.sjna impl<mtab0- rclaci.one;:; de dependen-

cia en el interior de la econo;nia me·ccanti l sirn11lc, 

surgieron coll!plicaJ0s mecanismos de exp1otaci~n de 

los campesinos sin tierrd propia, y también un sist~ 

d II7 ma esvirtuado de ayuda mutua y de trabajo colectivo, 
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La Evoluci6n de las Haciendas en el Estado de Morelos 

De::;de el sie;lo XVI las haciendas uzt1careras doml:, 

naba pari;e de la vida económica del estado de· .i\lorelos. 

in 1910 cuanuo inicia la Revolución Mexicana, ya con~ 

ti tuia una vie,ia historia la ustrr9acl6:i de los dere-

chos de las rancherías y los pueblos ca~pesinos he--

chas por los ab1Jgados de las hacienúas ;nediante tran

pas ilega.lE:s o l~)gales, la apropiación de tierras. -

bonqucn y aguas en contra de sns poseed0res legi"timos 

y las acciones de los capataces de las haciendas, el 

maltrato y estafa ~ los trabajadores d~l campo con u

nas gotas de racinmo característico de la época Dorfl:, 

riana. 

Anteriormente, haciendas azucareras, rancherías, 

pequeílas propiedi!des, agricultores independientes. P.2. 

blados de peones, pueblo3 más .sra:i.des y ciuuades prl,n 

cipales htcbían coexistido pacíficamente·, sin erubar~o, 

antes, las hacienG.ao azucar·eras de Mo!"eloa habían fu!!. 

cionado conforme a la tr::dición principal de las ha-

cien~as del centro del país, e~ecir, más corno símbo

lo que como negocio. Cuando los hac'"n:lados considerE: 

ban que los campc::;in)S cstabE-.n esp-=cialmente tlcsvnli

dos, lograbG.n apoderarse de las tier-ras que venían 

condicionando y codiciando desde tiempo atrás, 
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A ¡;urtir de 1880,. la .situacióri: :fué-curnbiandó ú:... 

bido a 18. implem~ritaci6n de una mieva'~cl3.se de con--,-
,·-· : . - . . - - - ,· ., -'' . :< ._cc;¿_ -----·~ : ::__ • - -· 

ofreciÍan\a lOS hacendados para Obtener ga:.J.a:!CiaG COrlS . : . ·, •,-;. . -
tantes,,generaron nuevas tendencias sociales. Su 

fuente econ6nica era la competenci.a internacional ele 

las industrias de azúcor de caña y remolacha. Far~ -

los cultivadores de caña 102 beneficios 11ás uotables 

fueron los g!'ande s :.ne~ oramientos te enológicos que pr~ 

dujo, especialmente, las nuevas máquinas de moler que 

sacaban una proporci.Sn mayor de azúcar de la.s ce.ñas a 

diferencia de las prmsas viejas, estas máquinas comeg 
U8 

zaron a ser de us.o general. 

En .el mismo tiempo se inau.:;uró enM·éx1co t:~: pe--

riódo de orden político y vi~oroso desarrollo ~conómi 

co; se comenzaron a hacer trabajos importe~tes Jn un 

sistema regular de ferrocarrileo y sur.:;i6 la persnec-

ti va de un mercado nacional. Los hocendados de i1iore-

los vieron la oportunidad que se presentnba, y a pe--

sar de los St:rltiruie...-itos regionales q_ue sentían, sali~ 

ron inmediatamente de. él pur·a aprovechar la nueva de-

oanda. Penetraron en los campos de J.n elaboración ig 

dustrial y de la ventn para complementar sus intere--

ses en la producción de caíla; i~portaron maquinaria -

nueva y comenzaron a hócer planes para obtener nuevas 

tierras en las que cultivar mds ca~u, y a medida que 

su producción fue aumentando, ejercieron prcGión pol.f. 
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ti ca para rédt¡cf(impU(2s~os:il}i§i1~éie.,S"f)s~aj~les -

para abol3:r.i.o~}i,~~.u~it§.s·:fi:ite}~•~.tél~~Ú;~.·~ub~.is.~ehtes. 

Las haciendas ·de• inJ:re~?s:'l~e.Wori~1~ti'bron en "pu!:_ 

empres~~\-~~u:·p~biaciones per-blos propiedad de una 

manen tes oscilaban entre 2~()'.J/3000 indi viduos1 los -

hacendaclos organizaron sus propias tiendas, escuelas. 

policía, instalación de corriente eléctrica, sus pro-

pios servicios .nédicos y eclesiásticos, formaron sus 

propios cuorpos reeuladores de albañiles, carpinte--

ros, herreros ;,r mecánicos. Para manejar sus nuevas -

máquinas, importaron técnicos extranjeros y par:-, dir.!, 

gir sus empresas trajeron a nuevos administrador~s 

profesionales¡ 1.os hacendados españoles del e::itado e.!l 

contr~'ron entre los inmigrantes esp2.iloles 1 cubanos o 

Cl:1.pi talinos, ta:nbién ene ontrnron a a2xicanos e.xperi--

mentél.dos o educaron ::.. sus propioo hijos para el dese'!! 
I20 

peño de eztas funciones. 

Bl régimen porfiri.9ta ayudó a los hacendados ve.!! 

di6nc1oles ca::ii todas las tierras públicas que c¡i1edu--

ban en el cotado, suprimió muchos títulos d~ tio~ras 

y der~chos de agua previamente reconocidos a muchos -

pueblos. Paulatinamente las haciendas cobraron el C! 

rácter de únicas institucioncu legítimas y progresis-

tas porque fueron en,gullidos poco a poco. 



IOI 

- ------=-= -=--"="= 

Despose f.dos . de, su~ jll?~~os ~de--existené.Th-illticlfos 

camr;esinos comcrlúir-'an-?,a ,t~~~ajar ;o:no ;~ar6e~·os en -

las· peores ~·iet~á~1;.ci~: fih;icienda,. cuand~ sus. deudas 

aume~tfJ.fóri s/'~1l:'e~ie-~6ri' co:füo~iriano de a.1iri p;¡~a;•tr~ba 
····-~· -_ •. ,,.,.. ... :_,:; " ---

jar en· cuatlrillt·:~ de asa:far:i.ad:os 'iós ::;ueid.u&'variá.'-

ron entre 65 centavos y ~no•.ci.!lcue~t~· dla~.ios'.; ~]_) __ 
ti~mpo que lo:ls precios de los piodÚctGi;¡~ ;·u1eyab:ar., 

:::'·"_,('.\ <·:_.", .. '·-: . 

el estado sólo produd.a azúcar, ronjr a:r;o~ eri ,eanti-" 

<lados grandes pero tenía que traer de 6'.trb~ ·-~~t'idos -

telas y artículos de pril!lcra necesidad··~~IÍlo, ~~fi j 
frijol; el co:::to do la vida era casi· -tiih·~itt c.·omo 'en 

la ciudad cie MJxico, 
121 'j·>> 

Al ingresar al trabajo aealarie.do contrajercm 

deudas más altas, finalmente abandonaron su pueblo l!1 

ra siempre y llevaron sus familias !l. las tierra'3 de 

la hacienda en calidad de "gen te de casa". de tr:.;baj~ 

dores residente~ permanentes en la hacienda; si so --

portaban bien, tenían asegurado al menos lo indispon-

sable para vivir. Así, ademáa de la tierra Je los h.!::, 
122: 

cendadcs adqutrieron una mano de ob':.·a dependiente, 

Al terminar el siglo, las p1·esiones econ,SmicaG -

ejerciQa5 en los hacendados aumentaron notablemente. 

su problema inmediato fue el de la competencia mds 

intensa den1r•) ti.e Méxic::; por conqu.Lstar el mercado n~ 

cional a~ucarero protegido. No s6lo sus rivales tr~-



· I02 

_ dicionales "cie.~-Veracvuz-~y°'·.Puepla~estabanc·a!JUcan-do·y~~ -_- -

moderni:}ando sus empre'sas;; sJnc):"-q~~- ta;11&iéli .• _apare.cie.:. 

ron rivales nuevos e~ _siri¿J.i~, liÜchoacán y' Jalisco; - -

esta amenaza resú.l tah~ g.r'~vc'.):io'rque capitalista.s nor

teamericanos eetabari haciendo ~andea inve.rsiones cm 

el rruuo. kts tierras bajas del Golfo de i~,xico 1 por 

lo comlli"l 11roducian alrededor de un 3c;,; más de. cañ;:i 

por hect1rea que las tierras altas de More.los, las 

cuales además necesi to.ban :?:!ucho riego y que se ree:n--

plantacen ~ás frecuentemente. 3i las esfuerzos de --

los nocteamericanos tenia!l éxito pourian daña.r grave-

mente 13 posici6n de ~oreloa como primer productoT 

del pv.ís. 

Otro problema upremi::mte era el de que la produ!:_ 

ci6n nacional de azúcar comenzaba a superar la detll!l!!. 

da inte.rna, la solución evidente est::iba en la e:;.portQ_ 

ci6n de los excedentes que !Jara 1905 comcnzar·on a sa-

lir, pero los nv.evos mercados abrieron tl- la vez un --

nuevo campo de competencia porque los co5tos de pro--

ducci6n tran todavía elevados en Morelos y no se po--

dría confiar en el mercado internectónol el c~al cami 

nabn de crisis en crisis. También alnrmante era la 

la nueva ame.na za de la p:'•)ducc i 6n el e azú-car üe. r<;!mol o. 

cha nacional que seeún creían lo¡: cv.ltivadore:::i lle e.a-

i'la podría tlcstnlirlos, a part.tr de 1906 sa vieron las 
I23 

posibilidades para esta nueva industria. 



I03 

Además de estos problem8s existía la amenaza de 

agotamiento de los ricos suelos de ~orelos, para en

tonces se calculaba que podrían soportar el cultivo 

constante de la cai'ís. de azúcar sin abonos ~urante u

nos 30 élños mis, despliés feb,ria que c1ejarlos enbe.rE,e 

cho; de manera tal que el auge que se había iniciado 

al rededor de 1880 tendría que comenzar a b&JaI" des

pués de 1910. 

Las presiones crecientes llevaron a los hacenda 

dos a realizar inversiones m.,yore s, ya fuera para -

di versifi~.r los grados de refinomiento del azúcar o 

para proclucir más ron o alcohol. Para mantener trabe, 

jando sus máquirms costosus losh;i.cendados. tenían que 

cultivar todo.vi:i m~.s ca·ñ<i-, lo cual los obligó a am-

plier todavía mós sus propiedades. Esta expansión 

acelera.da es-taba convirtiendo al Estado. de ltlorelos -

rápidam11.nte. en un;i red de f<ibricas r~1ra.le9, 

Hacia 1908 los 17 dueños de las· 36 haciend'as. 

principales del JO.:stado eran 'dueño13 ' llla'a: del 251' de 

su superficie total, de la mo.yoría de- sus· tic.rras 

cultiva.bles y de Ci).si la toLaliil¡¡.d de. sus tierras 

buenas. A medida que lo5 h.:icendados se fueron a(lod.Q_ 

randa de suelos cada vez ricos, necesitaron de cre

cientes suministros de agua para regarlos; la inver

sión en obras de riego fue probablemente tan grande 
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como las i~v~~si6n~'~deº'm:OiqÚn~ri'f.1}~ra iá'mÓÚenC!a. 
---·--~- .-:., __ ,·:;- -: '--~·:. ,_,~---~ 

Durante ,19_08{1.osSpr'~c:Í.os .Ilacr6_~ail~ ~d'ei~az~car se e.:. 

lev~rº~éL ~}r~~-k;:f;i·;:::~~b.:te'#~~r~~~:r1:g:~ ~i~~'t'~;~¿~1~ª al 

azúc~r .de im~:or~~cÍÓ~ .a f.in: de proteger a los cul ti

vadores nacionales, a: fin ele la.z mayores ganan e ias -

fomentar una nmyor inversi6n y un aumento de la p!"o

ducci6n. Detal manera las haciendas d~ Morelos co--

b ~ d 1 ás d . "~ . 124 .ca.ron rama e ser as m mo erna.s ue 1u.:xico. 

En 1908 los 24 ingenios d~l estado llevaban a -

cabo mds de una tercera parte cr(~ la. producc.i6n azuca 

rera total del país, después de Ha.1-iai y Puerto Rico. 

&lorelos era la regi6n más productora de caña. de azú

car del mundo. Los hacendados que se habían compro-

metido enormemente no tenían intensión de estdncarse 

entre 1905 y 1908 logracon elevar la producción en -' 

más de un 5(},Í y maniobraron para obtener má.s tierras 
125 

aún, más a.gua y más tra.bajadoz·es residentes. 

En este desenvolvimiento, en este auge de los -

hacendados, la ranchería o el pueblo como "unidad de 

producción" no tenla lugar, el ideal vigente era una 

hacienda azucarera, y muchísimo mejor con trabajo a-

salariado. 

Para el año de 1909 loo hacendados morelenses -

estaban ~reparados ~ara consolid~r su 9i5tema, en --



ese año se realizarán elecciones para. gobernaó.or y -

presidentes n11.1ni6ip¡;¡,11'.;s •• ~~~ ca.ndiciato porfirista e-

=·~raPé:bH~~s-g-á.tl~é!iii';t;¡no~cfeLl:~_seo~ayore~~haccndados~del=~== 
.e~t~t~;~-~w~~-¡;;;~'f~~tI~:~i~~~~t~~i·¿~~~.?1.Ei~s:;xq_ü1én· ílli~:-·· e··· 

ci.6 _iin~~~cd~p~~a. co~~r~ JJ.in~'r)d·Ú~'ao'.{n~~rarité .. en ... ·dl 
:'.~> ., . ;· '~, -.... · -~; ' ,, ·. .. . '·, -:-- ".:;.-" ,,_.<_.·,_ • • -

cho'estado, Leyva.era famóso enÚ:e ia•po'oiaci:5n re,... 

gional por haber participado en la lucha 'contra( 

intcrvenci6n francesa del siglo pasado, precisarqente 

al lado los pequeiios propietarios ( dirigentes/c¡~~C 
sinos) entre los cuales se encontraban Cristino:··;. Ho 

- .·,·-

sé Zap.¡¡ta (tíos de Emiliano Zapata). El candidato -

vencedor fue Pablo Escand6n, quien tow.6 poscci6n de 

su. carso en e~ mis1no afio, éste coloc6 en los ó.iver-

sos :puestos públicos c. toda un:<i serie de elementos -

corcuptos 106 cuales lleva.ron a la práctica la abic!. 

ta político ~¡rcesiva úe Escand6n contra los pucbloa. 

Mediante decretos del gobernador y con nuevas leyes 

y rcfor:r.as a la com.;ti tv.ci6n del est:.tcio, las ci.ispu--

tas entre lss hacicmaac y loa pueblos nhora se tuvi~ 

ron que vAntilar en enfrentamientos abiertos con loo 
I26 

campesin0s. 

Para el afio de 1910 los hacendados de Morelos 

consideraban a su estado como "el estado más rico y 
I27 

más pr6spero ele la repúbl..Lca", en este .sentido: 

TodoJ ellos habían calculado que la si-
gi.tiente zafra azucnrC?ra sería la más 
granue en la historia de la industria, -
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para adelantarse a ello fueron instalando 
nueva maquinaria en los ingenios con una 
gran confianza en el futuro, encomendaron 
sus haciendas a los administradores y le 
encar.garon el estado ¡¡, Paolo Escandón. 
Sin embargo, del centener de puebl1>s que 
había en el estado en 1910, no existía· u
no solo oue no estuviora envui!l to en una 
disputa_Íegal re~ient!~8nte encon<lda con 
una hacie~da vecina. 

De aquí se va desprendiendo el problema central 

de la revoJ.uc:Lón campesina que emprendería uno de los 

pequeños propietarios de esta región: Emiliano Zapa-

ta, 
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En la puz social del porfirismo, la clase más -

progresista inició su expansión económica a nivel re-

gional y nacional, no todas las fracciones de la bur

guesía fueron favorecidas de la misma forma; aqui re-

cord&1os la sentencia de Aristóteles: 

Posible es que el princi~Jio de l.:i i:;ual-
dad de fortuna3 exir.ta en '.lll Estado, ya -
siendo todas grandes par3 favorecer el lE 
jo y la Jllolicie, ya. dem3.siado restringí-
das para tr~er privaciones. Lo que prue
ba que el legislador no debe contentarse 
con ha.cer iguales todas las fortunas, si
no que ha de :E2ocurar una prudente y jus
ta mediania. 9 

Naturalmente don Porfirio no lo hizo, con la el_!! 

se capitalista proeresista del norte clel país :ii con 

la pcquena burguesía, donde nació la fracción burocr~ 

ti ca, 

Las revoluciones nacen no s6lamente de -
la desigualdad de las fortunas, sino ta.!!!. 
bién de la desigualdad de los hcnor~s. 
Desigualdades que obran en sentido opue~ 
to; el vulgo no puede soportar la de las 
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fortun~~; 10=s--namores~ su1:-eriaI'e s=se enf_§': 
dé'..n cuE:.ndo exis:tc la. igualdad en los ho-
nores, puos no ·quieren yerloS igualmente 
repartidos. x3p_ . 

El enfrente.meó to cori Ildn P6tfirio vino cuan

do los capi talistks ~:i~ 1-~~8~~~j_~t'a~ quedaron excl~ 
• ·: .• ;. ;-:fe:.._', - ·-·;;;-;e,.,-,_·, ·.·, Ir .' ~-

:!'.dos del poder poli~l!J~.t';·~~;-J> .;:, ·--~-----
.,~-:' º:::~-;: -:--;~::,:. - :}:;· '·f-';;~/ 

<:·;·~ - .' ·.;: .-- , B!'' )-i~_';::: :-::<----> 

Se ha sata~${ª~~1~f·.~~;~f.:i~ie0o ~t~ las desigual 

dades socir>.les; elfprj:vilegio _de los 11ouerosos, la 
-,,,--,'::S._-·,,,-.,·.,:.,;; ";·'!-" 

miseria del>cai{íi~'~j'.ri~:d:o,{J.i~ c~ndiciones de pobreza 
··-=_,.;,_ :.::1··. 

de los obrer~8,;í3~Ó.Út~d.í.~ray la :falta de elecciones 

democráticas·, el país saqueado por el i1uperialis:no -

norteamericano, la pobreza, la discriminación de los 

trabajadores mexicanos ante los extranjeros, l~ fal-

ta de tierra par<i los ca;apesinos, la discriminación 

al indi5ena, la falta de educación parn todos loo m2. 

xicanos y el privilegio para unos cuantos, laJ injuE_ 

ticias sociales, cte. Estos son al.;unoo de lo::; ar~ 

mentos para justificar a la acvolucldn, puesto que -

el ta se hizo par<i pone.r fin a las ''rierversidnues'' del 

gobier·no porfirista. La hü~toria no::; hu. demostrado 

que cada clase vencedo~a ha justificado su causa; -

así lo hicieron, por ejemplo los "positivistas" pnrn 

arGU---nontar la prosperidad üel rée;imer.; los liberales 

nega.ron al virreinato y lo V1J!an como l:i oscuridod de 

la Edad 1'ilea ia; loe ideólogoe del ca pi tal burocrático 

es decir, los defensores de la cousa r~voluci.onaria 
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negaron aL porfüisrao;y:c"s6~~vi~~;n miseria y :pri

vilegio de unos '. ct.i;h'.t¿i; e::d:rt)njerismo. caciqui.s---· . - ·"-· '•' . - . . 

mo, peonismo, gene~at:i.zaron la ,visión· de la. hacienda 

y_ solo observaron peones acasillados. En el aná11 

sis histórico hicieron una vulgarización de la v1 

da y de la economía. deJ. país. Los rep:::·esentaotes 

de la burguesia burocr-Jticm acusaron al porfirismo 

de haber violado los principios políticos del li

beralismo, Irien él s6lo vieron ••señores feudal0s 11 ; :r32 

La burguesía burocd.tic~: despu6s de sv. triun

fo se hizo llalllar "portadora de lD.s ideas libera--

les" y en el porfirisi;;.o observ6 un::;. intei·rupci6n -

del liberalis;:.10, aqui no ee e);"trajo de la historia 

sino que se i~puso un modelo; una contradicción de 

"instituciones libcralef«" é:onde la ma;ror parte de 

la economía ~asarla a ~anos del Estado. 

Las razones y las causas de la Revolución son 

más profunclas -::,' no tan simples, son variadas y :i.1:.. 

gunas son w.ás iJJport<:rnte s que otr;:is. y enla::ad.:::is, 

confor.i.an el proceso histórico • 

. Un problema. funda.mental. fué'. 

la concentración do la propiedad en pocaa manos, 

En 1910 dos terceras partes de la superficie labo-
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_ ral .st'. z:epl),r~tí~!l.cEl-121:'.()~ir¡¡atl~ae~ptJ~ entre 834 intlivi-

duos; éstos monopolizaba.n l 'J00,000 ldlómetrs .• cua-

tirados de tierra: 

Durante los treintz. 'j" cinco años é.e su die 
tadvra, Porfirio D1az no había venuido o -
regalo.do meno~ de 72'0CO,OCO de hectát"eas 
de 'terrenos baluios' y terrenos co:..~unales 
de loe indios, lo qt:e signific:abr:. alrede-
dor de una tercera porte de todo el terri
torio nacional. De éstos. 5t'OCO,OOO a -
sus amigos, especialmente a los famosos 
"cientí:'icos" que le rodeaban y que natu-
ralmeni;e no fueron nin.:;ún plo.ténico con,'.;I'_g_ 
so de sabios, su ciencia era fructí!ara, a 
ello:> pertenecían 1.os aboi;;ados me~or paga
dos en la historia de la jurisprudencia -
bur¿;ues:J. I34 

La familia·Terrazas concentr6 la mavor 

_parte del territorio de ·Chihuahua con seis millo-

nes de hectáreas, la Compañía Ferrocarril~ra del No--

reste de !Mxico con do.s .:.uillolles, La iliexican Western 

Ra1lw::i.y tenía 988, 757, la familia Henrts 507, 000, La 

Compaaía ?alomas Sand Cattle con 400,000, Lu Compafiía 

California-México con 766,782, La Compañía Sud-Pacific 

con 218,000, La Compañía Mexicanos de 'l'errcnoc> y ColE_ 

nizaci6n 200,0CO, Juan Castill6n poseía en Coahuila -

702, 000 ¡ su hacienda 3ierra Her•mosJ. en c.l est;ido de -
!.35 

San Luis Potoeí, tenia 500,0CO hectáreaa. 

Con respecto a lJ. fuerza productiva el 71.J.'!. de 

la poblacl6n en 1910 vivía en el campo, el 80~ de la 
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ruerza de t~;~:Jr;r;i:;;;~.b-;~~=1;~;;z~·~3:Iu7~: I35 ~~· ··· 

.... , ·9 y,,(} ~"i '{'t ". fü;· ,, 

.. m:::~;r~~;~~~~~~~~itltr~r~~1~~~;Íf J~"j.:l~ 
.. ,,·, . .,,,·, 

ción b. los beiúfficios .. ' y a/lós pcifses más avárizadós -

de ese mom~nt:~. (!\¡Únes' marcaban Ti Jauia d.~;,;desarr_g_ 
lle y le ense¿aban .el camino a seé:i;l.li~; la indüstria.l_i 

zación y la aplicación del trabüjo aealnriad():y··ou di 

sarrollo. Los cambios en la economfa son 6alll~üds ~i2_ 
tóricos, por tal relación l~ i~d~~t~friiz~~.¡~n r'de~i!! 
dispensable para qu~ elcap:Í.t;l áb~o~vfera"ia rJ~ria 
cie t!'abajo que se enc6nti.Jiti'd •eir r~· ¡~ri~uJ.tura. para 

disminuir la dependencia cieJ. cau;po f concentrar el P.2 

tencial ::isalo.rindo en los centros urbanos, esto fue -

un fenóJleGo univcro::!.l irreversible, un fenómeno que -

únic~mente se puede explicar.por la expansión del ca-

pi tal. 

En 1910, el estado de Nuevo león obten fa loo lila-

yores ganancias de su producción en la ram¡¡. industrial:; 

el Estado de México y el Distrito Federal. cr1?ci<:>n ace 

leradamente y so urbanizaban con rapidez y la concen
I.J7 

tración indus~rial crecía c~da voz m~s. En algunas -

ciudades como GuadalaJara, Monterrey, Puebla, Orizaba. 

Mt!rida, etc., ce había iniciado un proce.;JO de int!uu--

trialización. Los antiguos inmigrantes capitalistas 

y los nacionales progreaistas invierticron zus capi--
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tales y emergier9n pon~ fl~~rza, confor;r,aron unu. clase 

nativa ina'.~sir.ia:l.; .iaX~u~1:'fi:ªIélip\os maya1·~s beríi 

ficios ecori.ón{iC()S~ /L~~ ~~c~ros 1.le esta nueva burgtl!:_ 

sía fue!'.on Made;d y c.lr:ranza, entC'e otros. Eh el _..;. 

proceso 'cte lá, 9uer!'a civil, ambos .siguieron caminos 

distintos pai•a impulsar sus ideales de cambios poli-

ticos y económicos. Para desi{~nar a la representa--

ción de es~a clase es importante observar loe elemeE 

tos de les cuales obtiener. sus mayores ingresos y la 

relació11 que guardan en la ft.1..."lción del proceso de 

producción. No se uefinen sólo por su posicl6n econ6 

mica, sino por la manera en la cual :ibtiene:! sus in--

grcsos, las rcprescnt::i.ciones de la clase surgen de -

las aspirociones e intereses, en las posiciones de 

los cambios económicos, políticos, sociales. es de--

cir, históricos, tumbi4n en las medidas operativas -

para conseguir sus fines; esto es, por lo tanto, el 

interés de clase, las luch3s por las reivindicacio--

nes y por los beneficios, las luch~s políticas son, 

variadas y complejas, giran en torno -

al poder social, econ6mico y político. 

Madero como Carr:mz:a deseaban ampliar las opor-

tunidadeo comerciales: 

Con una frontera in to!rnacional que podía 
proporctonar mercados para sus productos. I38 
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--- ---~-Y .. no .. errm~como._.,aquelloa:..:.criollos~~d~.la,.indepen-

dencia. o· er vit~ilñ:átó;~; siifoc'.J:o;~;'iúí.evoá capitaJ:iat~s -

n~cidos --~ µar-t;fr cie l·as dlriC:úi~ condicione~ ~·~_opó:ni~ . 
cas y geográficas ·d~i ito·r~~; ~~i;pafs, ~lo\c~~l ÍMi~yÓ 
en la visión del sentido émpresarial. Estos hombres --

llegaron en la mi tn.d uel sir;lo pasado y lev:mta.ron sus 

fortunas a cambio del rudo trabajo, Carranza. y Ma.dero. 

representaban los nuevos intereses empresaria]_es los -

cuales: " demandaban la modernización y una i!Conomlu ºE: 

pitctlista de mercado. Como grupo, insistía en que. sl-

" 1.39 guiera habiendo oportunida.des económicas. 

Los capitales en la zona norte es~aban entrclu~a-

dos en toda la región. A pesar de la variedad de sus 

inversiones y de los grandes capitales que tenían am-

bos representaban a loa hombres marginados con el es--

tancamiento y el monopolio el.e la aristocro.cia financi.!:_ 

ra y del capital extranjero! GTan parte de esa intran-

quilidau se manifestó en una lucha armada en contra de 

los extranjeros y hacendados favoritos (privilegiados 

porfiristas) • 

• i.nte el favori tis.no, la nueva clase industrial --

deseaba un cambio político: 

Muchas de las propiedades de Coahuila, si 
no ee qve la mayoría, quedaron bajo con--
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trol de norteamericanos, ingleses o espa~ 
les. Los nuevos bancos de Coahuila nega-
ban el crédito a los ganaderos natj·'í.9fó• lo 
cual fue otro golpe a la economía. 

El resentimiento era de los hombres prósperos, 

éstos no obtenían los beneficios esperados del sis

tema porfirista, los negocios independientes y en 

pleno. extensión ci.eseu.ba.n garantía total a sus inver-

sienes. Esta clase de capitalistas gener~ una ac 

titud antinortearnericana, por ser su capital el que 

más predominaba a nivel de inversiones y ganancias -

en México. 

La nueva clase capitalista impuso como bandera 

de combate su n~cionalismo económico en favor de la 

clase. nativa: tln México para los ¡;¡exicanos. Qtlien 

hizo una mejor precisión sobre este asunto fue Jesús 

Carranza hermano de don Venustiano: 

Este país serJ. rico, fuerte y feliz cuan-
do todos los negocios, ferrocarriles e in
dustrias sean propiedad de ciudodanos mexi 
canos. Estomas estudiando una ley con eI 
prop6Gito de ~rohibir a todos los extranj~ 
ros que manejen emprt:<idS co.nt:1'ci<1l,;.:, e in
dustrias en la Repdblica. Cuando oe haya 
hecho esto y cuando el país estd goberna-
do nor nosotros mismos. México será una -
de ias º'f41fnes más ricas y felices del -
mundo. 

El inicio de este nueve proceso histórico quedó 

de manifiesto en un principio en Huevo Le6n; la expe-

riencia de la política administrativa del general Re-
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yes recibió- 2poyo--nos6famente ~de~HCalfa.-bürl:;i.iesía:~~ 

también: 

De un creciente sector na.cionalista de la 
clase media mexicana, que sentía que sus 
ambiciones política.:; ~, econó,nicas estab<J.n 
sien~o frustradas por el favoritismo: A 
medida que uumenta.ron las inversiones ex
tranjera.s después de 1900. I42 

Los peque~os propietarios, comerciantes en ex--

pansión, tencieros, artesanos, profcsore s, e studianteo. 

baja bttrocráCiá inician l:a. lucha. J20r 1a -di~mocraci.a al lado de la 

alta burguesía del norte del país Dara ascender a ~e-

jores condiciones de vida. 

La posibilidad. del tri1Jllfo politic) dul general 

Reyes, implicaría cambios económicos y políticos en 

el país, y de este modo los capitalistas norteños ~o-

drfan ser favorecido::; frente al privilegio económico-

político de los científicos y extranjeros. 

En el norte del pai3 el reyismo se convirtió en 

una importante fuerza política, Carranza creció polí

ticamente baJo la prutecci•5n uc Reyes ':J ~ste lo :-eco
I43 

mendó a don Porfirio para el pueeto de senador. Los 

ricos industriales del norte, con Reyes, esperabnn un 

cambio socioeconómico: la aristocracia financiera y 

el capital extranjero no iba~ a ceder fácilmente a 



I!6 

sus intereses creados. El general Reyes se vió en la 

situación de iniciar un desafío al poder político de 

·la sociedad porfirista, lo cual podría alterar la paz 

social y desatar luchas que al radicalizarse no podrían 

ser control~das. Reyes se retir6 momentánea~ente del 

escenario político; sin embargo sus se~~idores, entre 

los que se encontraba Venustiano Carranza, se vincula

ron entences a los movimientos antirreleccionistas 

encabezados a Madero. 

Carranza to~o varios cargos políticos; fue nombrado 

Secretario de Guerra y Marina en el gobierno provisio

nal de Madero, despues del triunro de la revoluci6n 

fue nombrado gobernador de Coahuila, En su estado na

tal form6 una policía por iniciativa propia, sin 

embargo Madero creyó que Carranza trataba de enfrentar

lo y le suspendi6 la entrega de fondos econ6micos a su 

Estado, Sin embargo, esto no fue impedimento para que 

Carranza creara una fuerza de seguridad pública pbr 

medio de los im~uestos del Estado de Coanuila,I44 

Cuando Madero fue asesinado, Carranza pudo disponer 

de la fuerza que había creado y de los elementos 

necesarios para resistir y emprender la lucha armada 

en contra de.Victoriano Huerta. 
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c os ~ .• ~: .•.. ·iJf .,.m~~!:;:~.r:~:.:h~~~-i .. ~:;~~i~~-•e.s!1 ectci:c ülar ~'.3·· .. ~n ···~ 
· la soc i.eaap._ ¡ 'Ter~;:~sq,¿o?e, l~j,~}.7 iO· d~"i .~i11;Bi&5}a.~.:;i,;~~~1~_!: 

no y ·como ~a.i;, ci~sató tm~ graI1.t 1" F;• ~~·;~.:f~~sT611': 
.. ·•.' ..... -··'.:.fº·: ~-.0~. ·::·~:t'''.". 

Lrad~·;:i,ho ll.avó en lo iriined:i:at6 iliía).á'ef~r,~a A'.i!'o.riJ: 

par::i ganarse a los campesinos¡ en ei'a:rtÚ"J.º te:-.-ce

ro del plan de San Luis, se generaron e"pectatlvas y 

esperanzas, Pa.ra e.nfrenta.rse al ejército federa.l u-

tilizaron al campesino como milicia (gleba), su mis~ 

ria. se convirtió en el instrti.:nento y el botín ele L:s 

reivindicaciones, la promesa de la tierra f~e uno de 

los factores que radicalizó la guerra civil. 

!fléldero se encontró en Lma. posición dificil, bu~ 

caba la ar::-.onía de los intereses económicos y polit_L 

cos de todafl l::is fracciones de la socieüa.d, su "méri 

to" fu¡; desC1tar una serie de fuerzas política.:; quo -

no pudieron ::ier contr·olf~das, las cual e::; aprovcchar-on 

:JU debilida.d de d.eciGión y ante las m.:.evtls circuns--

tanc1as quisieron obtener ventajas y apropiarse de 

las condicit)nes para beneficia.rse en tó1'no a si;::i ca.!:! 

sas, al no intensificar las reformas económicas y P,2 

liticas, al no satiofacer los privilegios y laa ~x--

pectativas creada::i. 

Entre la propuesta de W1. liberalismo económico 
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y poli tic o de Madero. y'' el paternalismo .nacionalista y 

:::~~Ii'~~fi~~~ti~?~:~~i~Q:~i~t:¡;;; 
.:'::~,!~~:~~~f~~~~~~*!~~~~~~\f~~I~~r~t~i'L. 
tlesconi~~-t~;··Y .;~s·e~t:iCio~ can ~1 :5i~te~f ilié<lTJn't'e e1 

. ~ ' _,,. 

populi360jri:J.cionai:i.st0.~ A. loe qt:e lo apoyaC'on les pr.2 

metió re:fc:i~mas sociales, mejores condicione::i de vida, 

democracio .. y rsfor.:na agrari.o., y gran pa.rte de sus pr.Q 

mesas fueron cumplió.as a dife:-encia de Madero. El 

problema de la tierra y su promesa de entregarla, la 

demagogia, el grado de radicalir.a.ci6n significó mayor 

clientela para la causo. y seliíal6 la pauta del deotino 

de la Revolución. 

Tanto Zapata y Villa prometieron la tierra; el -

pri:::ero mantuvo Stl consistencia. y radicalid<J.d, Curran 

za se apropió de lv.s demandas de los r.apatistas, Vi-

lla decretó su reforma a¡;raria. nacional en mayo de 

1915, con la derrota de Ce laya, '.i:rinidad y León su 

refor:r.a. agraria no tuvo ya importancia, La reforma 

agraria fue el instrumento de control para aseen--

de::- al poder, Carranoa lo utilizó con buen óxito. 

Este nacionalismo populista con el que Carranza se -

impuso fue al mismo tiempo su tumba y el fr~caso de 

su proyecto hist6rico como veremos adelante. 
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ET fríaqerismo .. ESTA TF.SIS un UEBE 
SAUR DE 1.h B!BwiJJEC11 

La. Revo1;_¡¿i6ri~:ru~§i~~Í1J fv.e un proceso histórico 
<c..;; ;;;J:_j_ ·_'.~~:·,,~_;,~,-~.-' >,.:. 

'complejo, po:r ia': dlverSitacÍ. de las tendencias que ll!\ 
• ' ';~ • ', !":<"· ,:;;-: .•".,::;J;•.:.;: ~'.e'•• :->. 

orieinarori! ciesde .ff~·:~:iM~~f,,~it~picas anarquistas, 

···•···d ·.~ 1fai~'~ 'C!i~íiV~f~Íü;1110 aplicado a la 

re<:;lidad ~~:<ibazia. ,;:•rú)':,todd~
1

·Tas tendencias tuvieron 

áAi t O j la: ~ai¿;lr ~~Ol~f a.;in>-0. otr;s se :nant_uvicron. -

esperando· mejcire·~ t6riJlci~n·e~ 

tes posiciones ,e intereses. ·· 
,::,,.,·:-: 

A partir' dé 19Ó!f 

iniciaron; en ll!orelos, el zapatismo, posteriormente, 

en Chihuahun., el villis;;io; Coahuila, Nut:vo León, el 

carrancismo¡. en Sonora, el carrancismo y obrc~onic--

mo, fuera de esos estaüos, lo::i inovimieu ton revoluc.io 

narics fueron débiles y sin mucha importancia, 

y estuvier:m subordinados ul lidero.zgo de 

otros movimientos revolG.cionarios ·surgidos en los· 

·Estados rncncionndoa ante~ioi":iente. I45 

El levan t<lmien to ormodo cie Madero, generó e.rpe.!:_ 

tativas econó.nicas al c¡ipi tal norteilmer1cano, pura -

ser ;¡¡Ós fJvorecido en Mó:nco frente :i l<l:;; inversio--

nes francese::;, inglesas ;_¡ aleinanas. Cuando lrhdero -

s~ inclinó por el capital eurJpeo aquel le di6 la 

espalda y trató de eliminarlo del poder político. 
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M~dero generó expectativas de democracia a la 

. pequeña burguesía.· que _reclamaba mayores espacios en la 

sociedad, tambi6n·a los capitalist.as ri.a.cioll!lles que. bus

caban una independencia económica frente al capit~l

extranjero,, especialmente frente al norteamericano. 
•J . 

·..: ·-

: ·~.:: ~ • 1 • - t 

El presidente Madero no contó con el tiempo su-

ficiente para satisfacer sus exigencias, la presión 

política interGa de los revolucionarios y la presión 

norteamcricu.nn lo desbordaron. Llaciero como preside!!. 

te llovó a la práctica ~ocas mndidas 

en contra del ca pi tal :iorteamericano, _ -- no. _ ,,,_ 

favoreció a la Standard Oil Compa.ny, la cual con-

tribuyó a financiar en alGuna parte su revolución, a 

c.J.mbio de mejores gara.ntías para sus inversionr:s en 

territorio nacional. Mu.de r·o Lma vez en la presiden-' 

cia no pudo cuillplir los deseos de reformas y los te-

rrenos despojados a sus antiGUOB dueRos no fueron --

restituidos, tampoco la revisión de las disposicio--

nes y las indemniz~ciones por despojos de tierr~s a 

los indios suscrita 

Plan de San Luis el 5 

en el articulo tercer~ del 
r46 .. 

de octubre de 1910. 
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El.gobierno norte::?.nierican·ó pf!1s,io1:\~¡¡Ma.<].ero 7 -:
.. :.;~ 

cuando éste concedió !)riVilegi5~fe!~()~ó~Í~o~ ji '. • • 
Deutsch-Sudome r ikanische Ban~A'~. :~t);:b.~~,;~g~i.L~~ c"n)áh 'I .4 7 

Madero procuró no afecta;r: a1. ~¿~i'.~; ~~~:!.\;ú.'&.ii~dÓ '.del 

antiguo r6eimen, pero se veía en la ~eb:~sid:ad.de'co;,_ 
rresponci.er a las exigencias d.e los .:;randes ca pi tali_Q 

tos, además el desarrollo de lu economía tendría que 

darse con un sanear.iento sustentado en la armonía, -

en una nueva paz social; ~lternándose el poder, es -

decir, en un cambio democrático donde las diferentes 

fracciones del ca~ital tendrían que dirimir sus dif~ 

rencias :a tr<:iv~s del parlalfiento, este era el slrnño -

liberal para un país como ;1l6xico donde el "svfragio 

efectivo. No reelección", era históricamente lo más 

avanzado como proyecto pora el 9leno clec:Jenvolvii!lien-

to del capi~al. Sin embargo, esto no era suficiente. 

una vez que se desotaron las diferentes tet'ldencias -

politicus era. ya una. condición de. fuarza, de enfren

tamiento. ror mJ::; convencia:i que hubie::ie podido es-

tar de su proyecto democrático y de la claridad so-

bre éste, la posibilidad de llevarse a cabo dependia 

de las condiciones hist6ricas; esto es, de 

las fuerzas políticas para garantizar la permanencia 

do los intereses creados en este sentido: 

Lo que realmente puede hacerse no depende 
ae su propia voluntad, sino del grodo de 
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tensión a que llega el antagonismo de--
las diferentes clases y del desarrollo de 
las 9ondiciones de vida mA.teriales. I48 

Porfirio Diaz fue sacrificado por los grupos pri

vilegiados, para no romper la paz social y ob.tener una 

concertación negociada, se trató de introducir al ma -

derismo a un nuevo equilibrio político con hacendados 

porfiristas y capital extranjero. El movimiento ma -

derista ter~inó,cuando creció el peligro de que una re

volución campesina no controlada pudiera rebasarlo y se· 

propagara, afectando los intereses de toda la clase po -

seedora de los medios de producción. Ante tal situación 

el orden era la salvaguarda a la propiedad. 

Madero ofreció una utopia de democracia; sin cambios 

bruscos en el sistema, limitando la influencia del ca 

pital norteaméricano, en forma semejante a la política 

de Porfirio Diaz, aceptando la presencia del capital 

europeo como contrapeso. 

Es muy posible que Madero hubiese pensado en su 

gobierno como una transición hacia una democracia 

"ideal", donde los objetivos de modernización y 

expansión del trabajo asalariado se intensificarían 

por la dinámica misma de las inversiones del capital. 

En su gabinete incluyó a hombree vinculados con el -
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sistema porfirisfa y su"nepotismo''no dej6. satisfe---

cho o. nadie, lo que provocó .la división de los revo 

lucion¿¡rios, quienes acusR.ron a Me.dero de ser· una p:zQlonga

ci6n del régimen porfiris.ta. Los pot'flristei.s lo cul 

paron de haber alterado la paz social y el orden im-

perante en ld dictadura, gracias a la cual el país -

habla progresado, Le. situación era difícil ante 

un nuevo gobierno, don.ic todos los scc-

tares de la burguesía querían est1r re~resentados, -

con mayores oportunidades de enriquecimiento p:i.r::i. --

los pequeftos industriales, rdncheros, etc. 

El sisteo:o. reformista que proponía Madero, no -

dejó satisfechas a las fracciones mcis pro::;resisto.s -

con sentido empresarial, no observaron la justicia -

que esperaban. Los portav•JCtis del progreso económi-

co no podían ser los .;;és ret!'Ógrao.ia.s, En el Centro -

habífl muy pocos inai viduoa con tma visión dlfe rente: 

es decir, con una mentalidad capitaliota: lon Gar--

cía Pimentel, en Morelos; I~igo NorLega, en el esto-

do de México; José Eaci1nd6n, en Hid;olgo; Dante Cusi. 

en J.ich0acón; Justino Ramírez, en Puebla; erJn pocos 

los indi vitluos que hcas;;a entQnces se habían pre oc u p.!: 

do por intenslficJr la p~oductivid~d y el impulso 

del trabo.Jo asalariado. como los Garza. en Nuevo 

L<:J6n; Lorenzo Torres, en Sonor.:i; los Martinez del R1o 

en Duran50, ;;iti.5 l·JS :;::i. mene i.o::ados en la acumula e ion 

del capital en el norte. 



Los. r.icos i~dustAa1es del)1orte y 1os -

hac ené.a1lo~ cic?l . e ~n t~.º :&~~#~ i-!.n9:~;tµ~:i. ~r oh uniforrni a ad 

en sus criteil~~~pri:*~ ~~~~e.ri~rd :rir~dero' en el poder, 

Los ho.'llbres.másprogres:Í.s~ps:dcl·centro .se aliaron -
se 

cara.cteriz6 por. su conser:radurismo sociGpolítico. El 

cambio revolucionario se originó fuQra de esta zona, 

aunque un símbolo del poder, en especial la. ciudud -

de Máxico, los ricos hacendados riel sur y del centro 

habían tenido espacio en el dgimen de d•m Po!'firio 

y no eran partidarl.os de los cambios bri.;scos·, sus i_!! 

tere.ses a pesar de eer c:;ipi tal is tas er:1n m6s pre.ser-

vativos, les asustaba la reformn agruria y un posi--

ble cambio en el cual pudie.r:m arriesgar sus privil~ 

gios conseguidos en el régimen de la paz social • 

.Madero en su ascenso se ~uxilió üe la pe~ueña -

burguesÍ<i., en 8Gpecial de la fr'1cci6n intelectunl 

q•;e se radicalizó en torno ~ un nuevo proyecto de S,2. 

ciudad. Algunos intelectuales veí~n ~l movimiento -

maderista como: 

Una reacción de la. cultura y el senti--
::Uento de humanid;:id contro el motonismo 
militaroide y l;i incultur;:i en el pouer-, 
eso fue ~l movimiento de protesta que -
culminó con la rebeli5n m.Jderj !Jta , 149 
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el caiJpo del inteie'ctoi 

El grupo del Ateneo se manteni:;i ajeno a la 
política, pero su mayor parte aimpatizaba 
con el maderismo, c~so, en ~rivado, nos h~ 
cín la defens~> de Po:-fi rio Díaz, lo ;ji;z;a
b~ el mal menor de un ;:weblo incul t<) si!l. -
esperanza. Pero iJeol~eicamccte, Caso :e-
5uia sie:nci.o jefe de ur,a rebeli5n !llás i:::poE 
"ta.nte c:_ue la inici<ldn por el maderisrno. l~n 
las manos de Caso seguía la piaueta de~ole 
O.ora del pos.l tivi.smo. La doctrina de 12. :: 
selección natural aplicada a la socied8d -
comenz6 ~ ser discut:Ja y deJÓ de ser dog
.Ja. Lo. ci;.ltur::l y el talento de Caso. aplj, 
codo2 a la ense~anza, evi"toban, asimismo, 
el rcto:no al vacío liberalismo Je los ~a 
cabinas. Sin funda.r clul:ics. la ::ibra de Ca 
so er2 m~~s trascendenta.l aue l.f.l de no im--= 
port.::. cual polfüco mili tan te. !.50 

Los intc1.ectualcs que sii:ipatizaban con la causa 

maderista estaban entusiasmado5 porque: 

A i1ladero la Universidad le fu¡) ant.Lpá
tica por su positivismo, que él quetl!t -
sustituir con un pensamiento libre. I5- . 

Y porque: 

Madero atacaba a la preparator~a por s~ ma 
ter1alisino 1 base i.le la inmoral.1<.lad porri-
riana. Toaa la sociología evolucionista, 
con su doctrina d~ la supremucia de los -
más fuertes, se habiu derru~bado con la -
insurrección popular y Madero quería su-
plirla con normas espirituales, cr1stia-
nas y libres a lo Tolstoi. 152 

•.• Su preocupoc16n cardinal era cambiar 
la indo le san.-;uinaria. mezqu.in::i. de la tr_:! 



dici6n no.don al, por tufa. disposición más 
humana, civiliz<:d.a,:Y- c_spirituaJ. . I.53 

,:; Ce> ,:::; 8:: n- . '• e 
:~·· "''' ·'J~~; --,~'\> -<-~-(::;:::> -_·:_/'., 

Algunos miemli'í-()~\ J~i e{ta:peqúeña burguesía ~ran 

partidorios de 11:' fe±:&r~~d<~~~-f{a·,·a~'i populis~o y del na

cionalismo. Los ré~r~·~e~tf~,~~·~(~e j.o ~ue oespué.s serio 

la burguesfo burocr{rtfbUf~ii .. es: momento no eran co.pi-
.. , < '· ·~~-

te.listas a difé~erid:t~:i:d.~\-Ma,clero y los ricos indust-rlQ; 

les no eran los mÍ~mSJ;i~tereses noliticos económico¡:; 
'.- +•, ·- - • 

-.- --·- --

y socialgs. MaderÓ c~n ·un programa de reformas no -r,9; 

dicales con apoyo em la ley, buscó la armonía y la r~ 
-~. -·._ -.. --

conciliación de_' los illtereses, pen';3aba que con innovQ;, 

cienes tecnológicas agropecuarias :aplicadas a ln "!)!'o

ducción se solucionaría la miseria del campesinad0 con 

un sistema capitalista ~~derno de pequeños propicta--

ríos, los cmlles recibirían las tier·cus oc Looos com--
. . 

pr.:l.Ü.:J.S por el 5oble.rno 1 donde la pr;.>piedaü debería --

siGflificar productividad. Madero fue un te rratenien-

te, un emprceario industrial moderno que tenía clara 

conciencia de lo que significaba la capitalización --

üel campo porque él ya. había aplicado eHa expet·iencia 

en sus propied~des. Al capitali~ar el campo aumenta-

rían loo salario o y no sería necesaria tma re form'l ngra-

ria znpatiota, porque ésta atnntabo en contra de la 

propieuad ririvu.da. Madero, primero, como duefü1 de fS 
bricas, y después como preoidente, disminuyó la jorn.:i: 

da de trabajo y cstablecló el salario mínlmo: su pro-

yecto de ca:Jita.lizaci6n era un :iro1~rnm¡:¡ moder<itlo de 

rcfor~as que i~plicaria aboorver las denandas del in-
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- --cipi:ente7a.sahri;i,llo 1~im~uEi;.sta_~~clis4_~¿~-l_~~.E.~.~~()~m~() ,.i:l'UC! 

día e~ ~~rkP'.k.~\· lae~ás er~fi"iiri :l:qJri-~ :Uoniento el m6vÚ 

pura ~padÚu~f·loii desÓÓn~eniosi~oc~aÍesj ent·ce ellas la 

- legalizadón de Tas' hLtelg~~-y sÍ!íd.~catóo¡' ~;jof~rcog 
dicion_es laborales, reducción de la jórnada de 'tro.ba

jo, etc, 

i'lbdero gastó parte de su fortm1a en el pago de -

los sueldos. de los ccmbati..antes en la lucha ar1a2,füi en 

contra'de 1ion Porfirio, con un costo de cinco .pesos -

diarios- y comida por persona, y buscó el control so:..-
·. I54 

bre los revolucionarios~ Gna vez en el poder, no 
-i _, '-~.:·.-,.;: • - - • 

sceiifrentó a la administración de don Porfirio, 
-!;::---.·· 

la cíial e.ceptó y utilizó como contrapeso ante los re-

volucion;1ri .:is, porque advirtió una posible re':lel i6n y 

r:.:dicaliznción de est:.s, asiL mismo fundó un nuevo 

partido p::i.ra sep;i.raroc de lo:.: nuevos c:wciillo3 l'.'evolQ_ 

clonarios-rnuic~les poroue y~ no per~eguian.los mismos 

intereses. Madero se, enemist6 con los: revólucionari03 

que lo a;¡udaron a llcg2.r al ¡ioder! 

\ 1 

Las empresas norteamericanas criticaron a 

Madero p:ir la falta de garantfa.s :iara sus interese a .!:. 

conómicos; pedían crdcn y poz social. ~adero fue ata 

cado por la prensa en el nuevo ré5lmen democrático, -

tuvo en su contra a la mayoría de loe sectores privi-

leglo.clos del r6gi111en pon'iri:Jta. r. los coudi.llo~ rev~ 
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luciom1.rios y a los c<?.:ipesinos del centro del pEi.ÍS; 

r1Jadero: 

·Est~bn plenamente convenciao de que los 
intereses de la clase o. la aue nertene
ci~ y representaba. la de 16s t~rrate-
nientes industriales y liberales del -
Rorte del paÍG~ eran los intereses de -
todo Mdxico. ~~5 

Al no consolid:'.rse ~iadero, fracus6 la clt~se 

pitalista más progresista de 

industrial con su 

Norte del país. 

El temor ele hludero a. la reforma agrario. zap!:!--

tista fue la pauta para medir por donde tendría que 

ca'-ialgur la revoluci6n; pen:;aoa que con la a.eimilacion de· 

los campesino::; y con la sóla promesa de revisar el -

problema agrario con't~'u:!..¡¡ría la situación; :.il no CU_!!! 

plir con lo ofrecido p~ovoc6 la ratlicalizaci5n del -

movLüento y obtl'.VO qute suci opositoreG volvieran a 

tomBr las armaa, esta vez en su contra y en lugar de 

e;:it'antizar la paz social pr.:ivocó desorden e :lncstnbi-

lid ad. 
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c. Ei Capital ExtraJ1jer6 y lÓs Revolucio~..Tios~ 

Como presideni.e de la Rspúbli::a, .Mad~ro.;no 

se, ·subordin6 . .al. ·c~pi:tal - '. '..norte'~meriCana, 

sin embargo; se inclinó y favoreció ar'~~~:Í.t;~i . in--

glés y al alem~n. 

El gobierno de los Bstados Unidos se '.ta1vi6 en 

su contra, hi.s empresas 11orteameric:i.nas criticaron -

la falta de garointí::i.s para: sui:f intereses económicos. 

la falta de st? ,;uridad, de orden ,, de paz social "!{ no •. 
se vilIOn favoz-ecidas como esper;:iban, E 1 gobierno m::l-

dcrista no les era útil. ante sus rierspectivas <le ex

pansión. Para eliminar a f.'Iudero patrocin<.lron o.l mo-

virnient;:i de Fa5cv.a.l Oro-z.co, principalmente el _grupo 
I56 

Hearst proporcionó armas, pero el movimien:o fue de-

rrotado, 

Lus ¿:;r::mces co.:ipañías norte¡¡mRric:ir.as inst:ila--

úas en México, al i5uo.l que el ¿;obierno not:"teameric<l.-

no estuvier·)n detrós de Wilson para nc'.lbur con el '?..2. 

bie rno de ll!ade ro. 

Un vez que M;ide ro fur, asesinado, el nuevo gobi.1!1: 

no norteamericano del sei'iúr l'íoodro W U sor: r¡u isa arr.!:, 

gl;ir el asunto proponiendo elecciones "C.c:mocrJt icas" ~ 
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de .naso,asegüia.:r'~eL1ll1,gol:üerno'qüa' favoietiera: los.-
,.-. ... . , .' . - - - . :·' - - - ' ; -~' • ... ,, . :-.' ' ... ' .,,_ .· - . ' - _; .. . 

in te reses 'écbnó.lllic'a·s d.~J.~;éd'.P:l.t'ai riarl'.teameric~I1o. Es 
. '' - .-.,~· .. ·~ '·. :·:· '?~:~. .·'\:::_ ·:~-:..~.. ·.i·-;;., ,,,., 

t~.· ri~• •. ~~c~.H~l\~§ii~~,~r~~1lt[~~ydf~3~~e]~·~!i~ediYBtbr_iaL 
no1iuei,~b:t·;~:éste''.f;ü'.,ig\l~1'TCJ.1.ú~!Má'.'.él~fo 'rio .. se in~Ünó --

p,or ~¡~e~;it~~' ~~r·~;aaíerj'.~a.~:;·~~¡ñO ~¿~,i~i ca pi tv.1 -

e~r0,15.e?~t ~
2

rliiÚp~lmenlé é_l ~rigJ:és Y el álemán . A p~ 
-· ·-,·,: ~-._t -~ ::.·: 
sar tlel espíritu "puritano" del presitlente ue los --

Estados Unidos y de 9U5 ideales tle democracia fuera 

de su país, no se reconoció ol gobierno de Huerta, y 

la sitmJ.ción se agravó cuando éste d!iso.tvi6 laa· ca·

.. maras federales, .E'or tal raz6n ayudó a los revolu· -

c.ionario.s del norte. del país por medio de suministro . . 
de armas y por medios diplomáticos, de igual forma 

l. - ~ . . . - : . - -

pretendi6. influir en la direcci6n del movimiento re-.. 
volucionario, ·10 cual no le dio resultado. 

Detrás tlel gobierno de Victoriano estah'1 el co.p_i 

tal inglds y el capital alemán, los cuales tratar~n 

de eaco.r alGUilas ventajas aprovechando la pugna poli 

tica de Huerta con los E3tad0::i Unidos, Lo:;; bu.neos -

aleif ... '1.nes el Deutsche Bank Cleichrl.lder y el Dre~1dner 

Bank: 

Estos bancos dominaron efectiva:nente 
la vida financiera de México, 157 



En el periodo d( Victoricino Huerta.; De esta 

forma los capi ta1f~t.;_~ ii~~:;1~~; j.~f'~Úycz:()~ e~. la'. 

economía nacional desde la.tor.;a del poder por .. el 
··;: .. -- .: ·_:: .. :': ____ ' -.-·:: -·.:", --~ 

nuevo dictador. En un. principio existió caüte'ia: te-

miendo que se tra.tabo. de un gobierno satálite de --

los Estados Unidos; con el rompimiento del gobierno 

norteamericano y el de Huerta, tanto Alemania como 

Inglaterra :apr:wecharon la ocasión par.:i. obtener COQ 

cesiones econ6xicas, principr~lmcnte en la extracciór.. 

del petr5leo. El gobierno de Inglaterra apoJ'Ó3 --

Huerta por ;nedioe financieros, esto cambió en 1914 

ante el es tal 1.l.do cie la Prim8ra Guerr'1 Mundüll; el 

gobierno y el cnpi tal ineléo ~.bandono.ron a Huerta y 

y oe oproximaron ;i. una reconcilioción con el gobieE. 

no norteamericano. I 5B 

Las caucus por las que la Gran BretaRa le reti

ró el apo;yo a Huerta flleron: La rivall.dad económica 

con 1\lew:inii), ;;iucho más fuerte estu riv;i.lidad que 

con los Estados Unidos, en esta luch~ ntcesi~aba el 

o.poyo del gobierno norteameric:mo y no neccsi tu.ba en 

(rentarse a 61 en M~xico, además: 

Los Estados Unidos se ho.bían corrrpron:eti
do s hacer todo lo posible paru g~ranti
zar las concAsiones británicas a la caí-

da de :iuena. 159 

Ante la aproximación de la guerra, ~nglaterm. 

temía la posibilidad de que Alemania centrara sua 

esfuerzos en provocar una guerra en ~éxico y enfrentar 
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==-co~~===~·--=-~fo~-:-~--==-~=-=-'C'=- =---
• a .iié:iicq con lo~ .. ;Estados IJnidos 1 ciG esta manera. 

'_ ., --. ·-.--- > . --_._-- --

conseg¡.ür:íá :neútr;l~Z.a~~o ~11 lo. ~erra en Europa, -

:para que :1~d J;Js~tiá.c:is;. U~iclC>s oitúvie-ra ocúpádo y no 
- ~:;~_ 

ir:tcrvinie1~a. 
,.·,·,:.>" .·\';;:_ 

> ""!fi-'_ -_ ' -'::- .· 

. Iao: .b~f:qi.~~io_~' º*"trinjeros eri un principio recE_ 

noci~forl a ~Viciorir.ü1Ó Huerta; .tál fue el-c:iso ae .-

Lo1•d Cowtlra; q~ien foe el representan~e de 

reses petroleros ingleses. ..;. cambio _de su 
I . --. -- --· . 

::il régimen üe Huerta le otorgo cene esione s pa_ra .• ~xplE_ · 

tar petróleo, Ante la presión del gobierno· de!'los 

Bstaoos unidos, los banc¡veros il1gleses y .. la; al"'"i..sto

cr;icia. financiera de !l:éxico le retlraron'.él apoyo y 

tomaron una actitud de espera. Una vez que el go-

bierno norteamericano reconoció al ejército consti-

cionalista representado por Carranza, la aristocra-

cia fin.:mciera, los haccntl~dos del Centro y Sur del 

paío se inclin::iron ahora por Carran~a, espcr:i.~Jn, -

a¡;uarJiJrcn el desenvolvimient0 de loi:: acontecimien-

tos; mientras tanto, Carran~n se entendía con loa -

norteamericanoG, ofreciendo el respeto a las canee-

ciones petroleras <an r.~xico. 

La revolución :::irmntia de Carranz::i c0nt6 con ºY.!.! 

d~ económica de l~ Mexican Pctroleum Company. por -

medio de impuestos. Fa rte del conflicto para des--

truír n Huerta fue la competencia del cap1tal nor--
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teamericano..'.~ri~.áÜi~B;'e~~·tarn<J:al.pl'opo~i1;o de. ~"" ._ 
.· "·- ;-::·~~.' -'··;,. . - .,._ - ,__' -:··. ~. ~: 

nar~e;~~~ft;.-·p·~i-J()~-~j_n~fe;~:~~g'.f0~·~;~~-~~'.~§~~~6.¡:}:6·oül-O•• 
batido•pÓr ~~ góbierf\•; c1e· i'o~ E~·-t;ci~~ ·gni~ri*;·~·Khli~-
_da· a q,ve· Wo~llrow Wilsonse)~~~6. #·~-~c66~oó'~;r)ei/ré,fa. 
raen .hvért:i.st;,,<hi'. mis~o\ii~~tb' ~J~e.~ai~;a~~~N ;f·i-"" 
1wo.1 que ··Made r~, .hizo ;~onle.ei¡ ~H ~hpftal · nort came-

ricone ele priviligiorio;i~~·n:t~~ ~ü capital inglés al 

triunf.J üc la revolu~lÓn; lii·i~¿ :form3. las empre-

sus rietrolcros <.>.:-.¡iic-:i¿ ~~-&áfiarii1:. ·para asegurarse 

futuros favores. 

El gobierno de los E'staU.os Unldos áesea ba obt~ 

ner ventajas del reconocimiento y de esta forma in-

fluir como juez supremo en la .fJrmación de un futu

ro gobierno revoluciono.rio, de ahí l¡¡. presión dipl~ 

:;;ática y l!lil.i tn.r, lo. :Jcupación uel pUl!'Cto ele Vero--

cruz en 1914 y sus aspiraciones ie lagltimizar su -

intervención para asegurar los inter"escs económicas 

de sur;¡ co.pltalietas o ciuda.Janos. Por tal razón las 

conferencias efectuadas en Niágara ~alls el 22 da 

abril de .. i9I4 a la que solo asistieron representantes 

de Huerta fué un completo fracaso para los 

organizadores norteamericanos, el nuevo 5obierno re 

vo\ucLonario era muy diferente, fste yo. no permltl-

ría de ahora en adelante el predominio nortearneric~ 

no, la confo;:-ma.ción U.el nuevo as'tauo con llf1;J. bi;r;u~ 
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sía. débil: e on tt.'oo: rain o.ría 9rolctari8. y una mayoría 

cmr.pesina sc•·erifrchiarfa .. al .capital .norteamericano 

mediante 1.~n ;co~trol \líb';opolista de los medios de 
, ' ' ... -: ,· 

.produb6i6IJ. y,;;d.e•.tdh;ia,vida social. y eco~ó:nica. 
·.).·'.1.·~-.·,I.:~_ ,,,:- ... ,,. ::~·~:i{ __ ,~: '>>'.'.;~{ , - .. ·,:?(,. ~';i;~·C' ,. t • . :~·,05 

ik·~;1in:~·~}~J~~6'.161i\~~·;\iJft~án1e~iccinas de 1Sl4· ·. y 

1916' •Íof'icfa1íil~n~E?';4eJ~~ó~~~{orr·obj etiv:éis 1nuylim_! 

,tailos u; er1· .. ·i¿1¡·;;1iis/n. ,de~s1ÚiÚt~;c~.~~i~a~ie.í{()ti:~~io .·.·_ 
~;-:--'..-;,_ «:·;:,; , '.:~:;:_ ::~?i'' 

de so!dados ... nodeámericánósporla~'/ti".!'P~.s ;~~ Huer-

ta y evitar' ér·aeselnbarc'o ~Aª'°ªl"@-~·~-~e~;,;,~v}ranga, La 

excusa de vti.lson er.i que {1~ ~~ tfat~'bli d~ atentar -
- ---·-~·.; ---> -·--'--:':t ,. -;;-~:.: _·:~~'.'· ... ,, -. 

en contra de los revolüdion3:f:Í.q~,: ~·;La intervención 

de 1916 se proponía la captdi-a IJ.~ .Villa. y ayudar 

Carro.nz.a; con la expedición punitiva se lle,:;6 al 

a 

borde de la guerra. De ahi en atl.clante fue muy di-

fícil observar nuevamente a u.~ aliado dócil en el 

sur, las cosa::: seri;m y<J. difert?ntes. El nuevo ~o-

bierno aprovechó l<i. coyvntura in-:;ern;icionJ.1 de la -

l'rimera Gcrra Mundial i:aperia.lü1t::i., de ahi las fac_i 

li<lades para la nueva burguesía n:icionalista. 

Félix lliaz recibió dinero y ar111as líe ernpr1:!3as 

nor·tealllericam12, Paru 1917 se re:·ugi.ó en Chiapas, -

cies:iuts ;iene'tr:S en Vero.cruz. Mo.nucl Pelóez asumió 

el control de los campos petroleros ~n Tampico y --

obtuvo fondos de las comra~!as petroleras. Esteban 

Contú fue un antiguo oficial federal, en 1914 esta

bleció su poderío en Baja California con estrecha -

rel3ci6n con el g~bierno de los Estados Unidos. Sin 
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embargo, a pesar. <le> fos intentgs •J1orteO.T!lel~ioanos 
-'· -- . ··- - •---.-o -~~,-.~- - e·- . ----_'.o.-~::0- - ';=!--_;·-~--·.o, .. - .-,,.O--·,.-.'---'-_, - --. --· ----:·.------ - -·-. • 

de contrarrestar él %citir.',de··~ds;:revoiücionario:s 
esto .. no s'µc;édi¿,; cih cc'Oii"t!'~.fióti'ó3. F~~óiW:iü'Iiarios- '"" 

se ·-rortaiecl~e~-;~·~e ~l~a .~f'oi~ti6c:~::'.~º"Ji;~~.e.j1t;;~<i.·,· en 

1: ::·:~~f ~~~~t~~~~¡1,¡c'r":1'.'.'°" i~to~~~fona 
- -~- .. S--;,;.: ·~ ·"\\ .. '.~,~~/ "·;~~~-~: ~ ;/_\:/ ~/''·" 

',<,\·'<. -

Es :impo~t~nt'e'. destacar Que el desarrollo de la 

revolucion mexicana,desde su inicio dependió .del ca 

pital norteamericuno, priücipillmente U.el enví·J de -

armas y del negoc;io que se creó en torno a este asv12 

to. La revolvci6n carranclsta no redujo el poder 

de las empresas extranjeras, al contrario de 1914 a 

1920 Ge incrementaron, no hubo expropiacionea a 

,sr;:in eGca.l:i sobre la3 in'l<H'siones e:inranJeras. 1o -

más significativo al termin:ar la Primer;¡, Guerra Mun 

dial fue el desplazamiento del capital europeo por 

el norteamericano como hegemónic'J a nivel 111undial. 

t:n el caGJ de M8xic•J, la. influencia del ca pi tal no_!: 

teamericano no pud0 eliminarse en 1920, el gcbierno 

de Carranza con la pucGta en prJctica ~il programa 

de la revolución mexicana, pla.smad.i. en L1 C;,iostitu-

ción Je 1917 tendría que afrontar los intereses capi1alis-

tao de las empresas petroleras. Comparatival11'!nte, 

si Porfirio Diaz fue sustituido por atentar en con-

tra del capital norteamericano al buscJr un equ1ll-

brlo con m6.s introducción de capi ta.l t!uropeo • _ 
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niveJ. .tlc las 

inversiones econ6micas y <le injerencia en los ast1n.;.. 

tos internos de México deter1ninante para la nt1e'va. 
162 

econoinia na.cional • 

. éarranza "tendrÍa" que bd.ndar un cli!nl ele 5a

rantía puro. consolidar a la revoJ.uclón y buscar un 

equllibrio armónico de lo'.3 ini:e:-esas del conjunto -

del capt tal. 

Ln aristocracia financiera, dt!spués tla la rc·12.. 

luci6n, se transform~ en hombres ilustres <le los 

nuevos negocios. El objetivo en común en los años -

sisuientes después de la Revolución, fue el do bus-

car L1Il contr;ipeso al capital not'teamer1cano un c<J-

pi tal Cc)n autonomía e independencia; J.e ahora en adelan

te hmayor.hde los capitalistas mexicanos eran naci_Q. 
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pita l extranjero y la.s rama.s má.s Jrod1,1cÜvo.s de la 

econo.nia. quedarían_ en me.nos de na.cionales. La ari_§, 

tocracia financiera dirigió sus capitales a las ra-

mas más productivas de l~ economía, sus organisn1os 

merca:itiles y su estructura financiera uirigieron -

sus capitales a la industria; este proceso se ini--

ció como ya vimos en el siglo XIX, los frutos de es 

te nacionalismo se recoeeria.n en la.s décadas siguie.!}. 

tes con los gobiernos pos .revolucionarios. 
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_-El Asceil.so;.del C-onstitµc~<>.n:<ilismo 
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~,.,, "',~~;g~t~~~t~~~~~}}~~w~~~ti~l~~;~:;~:: 
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al 2.na1i;,kr-~ff:kSÜ:fe'ti{d6' o.~':l. ,. ,,,_ ~ ____ . _ .. -_ __ __ _ .-•- _ • 
zas poi itiba;:enC:8dir¡~6~' 'la~i~sdfí1·r~i~J:~c·r~6~%·{~1 
consti t:c ionalis~b _·¿~ifu~~-:c~Ytbt~~:~fcó~-~-d~·i.t~o9~:c\8 
econó:uico de l1lad~ro ;,_? ~s';(i~h-~[-.f_' ó:~&la::J;~úrg!l'~a~k m'~s -··· 

avc.nzaua _ y. un :p:r~i;r~iDa: li_•_-_ º---~.H_:i._"_-_º_--_-_._º_} a~Yía.;!bJ~iN¡s1a· b~~ 
~·: .;· :r¡ .,. e - • ,;._ " 

r·ocr.5.tica. · t_;;g ii~'~-~-iih~:füoyfnáe~tb.:-{bristitti~foná--.--· 

lista -- UI1 cÜst·;.e'~i~_g};it·i~4~lt~qj:~*l; e!l. cü~nto a las 
.-_e:-;· : . .:_~-~--~· -;-';,->· 

reformas y'i:>or;" é,#dé'\fé or1~ Wi; proyecto rúic iori r:il;. . -

El Uonstitucionalismo 

Nació como un movimiento político-militar con 

ol Plan ce Guadalupe el 26 de mar~o de 1913 ,en el 

cual, se desconoce al genernl '/ ictoriano Huerta como 

presidente de la Rcpdblica, así como n los poderes 
. - !63 -

legislativo y judicial de la federación. Para e~--

prendet' la lL:cho. :irir.ada se formó un nvevo ejército 

el cual, oe encnrearía de ocupar la ciudad de Méxi-

co y del poder interino del ejecutivo nl ciudadano 

Venustiano Carranza, el nuevo ej~rcito so denomina-

ba cocstituciona1lsta y buscaba la legalidad, des--

pués del tri:.:r:fo ::;e convocorfo. a elecciones gener2 

les, 
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,_ l.,13._,_l'}.<::~ d¡¡l_consti tucionalismo. en su inicio fué · poi·- la. ,lega.liila-a.:-con-s-tnucfonaj;=---fr en te= al~"-usu!'pa-.. 

dor" Vict6rio~ci H~~~~t~ Y· la lucha .po.r eT reépeto de 

·1a 9on~~i:~u9_~911j_ue?i.a~7 ,'.cE)s ,de~ir, ~or;la :leiatidad, 
'\• .. ; ' '"'"··~" - ~ ~. 

l.'ió~ ~;e 'Ji-i~ervan Ótfis.per~pectivasd~i.-::i=nc1oi.:e radical', 
.··· ::>' ... ,.,. ·-·-.· ·, ' .. -_,_ -.· t·::-~i~·.:'···.:-_:_\·:.:<~!.:-.. -_.\'.'·' 

estas si?'d'aff<:ln~en el transcurso del aisce'Osó'>de1 --

con~ti tu~;~¡~rÍ~lismo, donde diferent~s tend~~C/I~~ rádi. · 
' . : -:. .. -· :':.;;~ '\-¡_-',,.., '.>2.,\.'c~:'.'.~.- •. -

caÚza.~ion e.ate movimiento. > ·•• --~i '> 
_;<y:~ ~-;;:>' -;--. 

Carranza al igual que Maytoren~~jta.déro; los -

Garza, Ze.mbruna, etc., expresaba~t3s;{n,~reses de 

la btTrguesía consolidada en- el ~ég:i.~en de d.on J.'orfi 

rio con un poder regional, su objetivo era expande.E_ 

se a nivel naeiJc~l. 

En el norte el movimiento arm~do iniciado por 

Madero tendió a profesionalizarse: es uecir-, conta

ron con una cuota ealar1el proporcioneJa por los -

capitalistas de esta regi~n. Deapués de la muerte 

de Mauero, el inicio licl nuevo ejército puede en---

centrarse en las ~illcias rovalucionories sobrevi--

vientes. La clase capi~alista del i\orte,~o= medlo -

de sue gobernJntes ya no se epoy~ en el antig\lo 

ej~rcito federal al que h~bí1 combatLdo. Zl ori---

gen de Alvaro Obregón, Pablo González, Pancho Villa 

y el ascenso de Currenza parten efectivamente del n 

poyo Je lOs gru~oa militares que ellos crearon: 
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'Las milicias estatales fÓrmarfan el• núcleo 
de LU1 nuevo eJél~CÍio i:ey'o].ucfonario si~ el 
ejército féderaL iriteri'taoa>un gól:pe. de Es;.;:: 

ta do. li64 . .. · ~; .,;:,, ~;:'; ·~~.;. ~~;· ·.::;.. . ,: 

-:->~: , ., ;_<·,~~e :~~~~ ~L;? ~;:~~J;~C-~-'.~::-~-:-·>J'.j~~-' ~)~--::_ 
'"1; :~:· -~;_,'·' 'f!.~~-\t:'.:2:.- <::,;" .:··~~j:c·' '\~;",; __ ,.;~ 

Los COCl!anda.n.fés":Íui~.\ i,'m~.of~afÍte'~~; de'. estas ÍriÜi-" 

cia.s se convirtle~;~ •e~{~~~ti~i'.íf{!6~;{;f}I1'~/,sl~iTit~fe~ 
• '- ;·~:>'· -•<J. , -- ' r -·,-,,• - -! ~'¡_ ·~ "l;:=,;. ~)0f:".-,'~~}:of-:.;::;,;,:_ 

e on un ·ere cieíite poder, !'.~\/O:li.éiaJ~:r fo;·; .. ~'aUcúti ;se .;.;'.. 

enfrentaría Car;an~a; ~rlm~~~·ido~C."~~~c~~ v'üia, · des-

pwfo con Obres;6n y Pablo .G~ryzá.lez'~ 

En el :rrovimier;to C<.lnstltuciona.lista se consol;.-

dan dos tendencias: la burgvcsfa. indu.strial del Nor-

te con su diversidad de inversiones y la burguesía -

burocr6tica inicia au ascenso en la toma del poder 

político en el interior del constitucionalismo. 

El pertenecer al ejército conetitucionalistu se 

convi.rti6 en un medio de vida para aspirar ul poder 

político, para satisfacer l::is ambiciones de J.os·'\·ene-

gados~ a él acud1Pron intelectuales, arribistas 

y oportunistas, frustrados y resentidos del slstema, 

mineros , rancheros, vaqueros, colonos militarizados 

obreros, desempleados, comerciantes y vividores: 

A muchos de los soldados que in5resbban -
en sus filas el ejército les proporciona
ba cuando menos u~ insreso seguro y en el 
mejor de los casos una opor~un1dad de me
jorar su posición, y a veces (aunque la -
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·-o~mayoria:dé! __ ]._gs jefes, procuraban evitarlo) 
posl bilid ¡¡~des:~de°'.'efü-gueo::=;,,IG,5""''° ~~:= 

- ---,-··e:_-!.; 

Por.165 mismas cara~ter.iÚic~~, de .la ,f_orrnación 
,:.: -. . · ·., ~,;::;;s: ·¡¿~~ ,·~-~ ·u>~,-~~i,<' -

de1 individü'; en el ho~t~ d~.J. p;i:t~ y~ n)e:n§l.(iriada~, -

los vínculos con la tier1:a .no.- eran fuertes e_n compo.-

ración ccn los co.mpesinos del centro y sur, a 'lllos 

no les preocupo.bJ. el problema de la reforma. agro.ria. 

En este $entido hablamos de dos problemas di~tintos, 

e interesqntes, diferente5, El grito por la tierra 

no su puuJe generalizar: sin embargo, fue este aspe~ 

to el que radicaliz6 a es"te rmvimiento cona ti tuc i.onE_ 

lista. 

El constitucionalismo despoj6 de sus privile--

glos políticos y en alguna pJ.t·te de su -podar ec on6::il, 

co a los hacendados que eri).n portavoces del porfiri;! 

mo: 

Estos ejército3 profesionales pudieron -
mantenerse gracias a que en el Norte los 
dirigentes revolucionarios tenian la posi 
bilidnd de imnoner contribuciones u los 
hacendados o ~onfiscar su sanado y sus co 
secha.s de algodón y veno1n-los lc~l o i 1I_ 
gnlmente en lo~ Esta~os ~niüos. ~6.5 

Bn el ascenso del c0Astitucion;:ilis1110 se ori~ina 

una nuevo bucguesia, producto de un~ riqueza recién 

adquirida yn sea por las confLscociones ue propieda

des y en el abuso de ciertas negocios aprovechdndose 
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de las ci:r'cunstanciDS se. origiria~\ln1i~nT{e•ra.~acumula.--.· 

ci6n en si:l i~te.Íiior los)~portavoces y. benefiÓ.Íados -:-

dieron o~·;ig~h a'.·l~;·b,~Z;:g~~sfa burocrátfoa~ Estn apa,.. 

!'e ce e!l e~;~·~c~:~~7{;·2p¿%l.ic·o .cn·G f6g:i men do Venus..: 
-~-.: .:-~;t·, ,-7-p ~ '•' ·-·-.:~;'• 

tiano Carránzal sÚs;ifui.fccedenfos; lós encontramos RO 

e i :is~~n.io; cÍeJ.~,~ e:6risi:itff&;16iiaiisino.; · .. 
>~r-c: ,=~~ ·-",::_:..: - .,,.. ;·\·/· ·;o·~:·.,-
-~;' .. ,'.·~~{ '..';,-~y,,"T • ,,.~~::; 

> . >--~ ;_ .,:_:;\~_ . ~--~:>-.,,~~::,;;":' <\:- '..\:.',· .. <: -·~_-->.:·· . 

constitucionalisrrio ericcm:tra.mos las ca.1'a.c-
·' : 

terístict>.s del futUI;o gobierno revolucionario; lo --

cual significa un rompimiento C<Jn el pasado porfiri~ 

ta, si aquel buscaba. una disminuci6n de l<:J. hegemonía. 

politico-ccon6mica del capital norteamericano en 

nuestro pais en favor de un equilibrio con mis inve,r: 

si6n extranjera con privilegio al ca.pi t;J.l eur.)peo. -

El constitucionalismo ya no buscará favorecer ni 

al C3pita~ no~teamericano ni al capital europao, si

no al capital m~xico.no progresista. 

Lo. banJ.ert7 qui:! puso de moda. Carram:a. fue el n3-

cionalismo. Al impulsar esta icculo¿;ía y proycct.•· -

econ6mico IJ.ti lizó a port~voces de la pequeña. burguc-

sia me:ücnna com0 un medio '.JD.ro ticdiatizar al resto 

de la socied<:Jd (proletariado incipiente, compos\nos, 

cl~ae media, etc.), los cvalns impulsaron el mnvi---

miento, al mismo tiempo que obtenfo.n ;icceso o. las P.2 

siciones políticas, milito.res y financieras más al--

tae de la República: 



¡43. 

Ademáa, el- n;icionalismo de Carranza ref]:e 
jaba muy>especialmente los temores abri-
ga.dos por :1a cla.se media respecto a la. 
creciente dominación ext.ranjera. 167 
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Para eliminar al ejé~cito f~deroi, la. bugues.(a 

consolidada en el norte del lmis se vio en la neces.i 

dad de emprender una empresa 'bélico en combinación -

con los sectores exluidos del privilegio del si~terna 

parfirista. En es;;e ámbito surge el constituciona.--

li:::mo como iniciat;1 va "eopresarial", asistida por 

·los pequeños industriales, los puquenos capitalistas 

del no~te y los peque~os propietarias del centro que 

veían amenazada su pr-iriedo.d an.te la expansión de -
I68 

las er<mdes hac.iendJ·S. En la Gtnpresa constituciona-

lista 11 ob::iervaron 11 la 11 posibilidad." ñe enriquecerse. 

y<~ que no podían cornpetir ante la. exp·.ms:i6n de 103 -

gra.ndes empresarios cauit<Jlistas terr3teniel'!tes y an 
. - -I~9 -

te los cambios introducidos por el ca pi tal. Adernós. 

los artesanos y los pequeños comerciJntes :;e enfren-

taban al monopolio de las grandes casas comerciales 

en manos de españoles, fr¡;¡nceses, etc,I.70 

También 103 profesionist:ls de la pec¡veña bur':)v~ 

sía: abogados, méd.i.cos, ingenieros, ma.estros, etc •• 

que no tuvieron los medios indispensHbles pdr~ ser -

promovidos lo que hoy comunrnentc ::;e dice: "dedazo", 

"padrinazgo", "pal;:incas", es dec1r, de las recomenda 

cienes, f~vor1tismo e influencia pnro aspirar a la -

colocasién en los negocios y a un buen trabajo en la 

burocracia del Estddo. Estos profesicnistas en gran 
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meéi.id:i. eran lo.3 '.'despáilicios"·'del. porfirismo y no 

- · -ttiv:lero~wés-~¡J:c-I{)11~e,n~~~~~~sg~n~l'.'i_~~d~fuiriado=-Pºn~J.<J.~-~-·~ 
aristoéi;ac,J.a. -¡~~~~~ie~ri y ~eff'b.~~t~~f fe:itra~Je'fo. E.§. 

·;.- ,,;.· ·'·'·~-•• ~ \.: -"''· • 1 .-, • - ..•. " . • .• - -

ta frac~16ri· ~;-i,~ai~1~¡¡()~_ r.e;sEl1~~~a6s":~oíi ~f ~i~t~ma, 
abogado~ fi•uafridos~;, 1n'M~tros maii'pagaiÓs Y . con un -

Sta tLlS ~~i~a~·;.d>e ~on6mic~mente ! 'asufraban '•rivi r C O-
, ~:-· .. ·-. - ,_- :;; ·.:- ;· _ .. - .... ·.· . - . , . 

. mo la. alta·\,i.frocracia domir:ada por los ·"científicos", 

des~ab:~ ~~r-'él~eños de grandes negocios, era un¡J. c1.2; 

se ha.st;:i entonces deprimida. y !JObre en comparación -

de sus ide~les y aspiraciones: 

Por una parte, a los individuos que progr.e
sabP.n econ6:nicamente se les negaba la posi 
ci6n más alta que creían ~erecer, en parti 
por el olto coet0 de esa posición social y 
de svs símbolos aaociados: ropo. y comida -
im.r.ortadas,educaci6n fr:i.ncesu, re3idencia 
en París, vacucion9s en hurop~ y casas en 
la ciudad. :l en el campo. I.Tl 

De la pequ.11füJ. burgucafa nacl6 la fraccL6n que 

expres6 la ideología de loe intereses políticos de 

la clase capitalista mexicana en ascenso, de aqui 

surgieron los llamijdoo ":precuroores 

intelectuales de la. revol.uc:i6n". 

Es indudable que el acontecer histórico no está 

pla~ado l\e sirnplicidod de mccanl.smos dogrnJt1.cos o 

leyeu galileanao Los aspecto~ económicos son 

importantes pero no aon les 6ntcos • 
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Cuando ubicamos la cuesti6n d.~ los intelectuales, 

partimos ·del análisis de la_div~si6n social del traba

jo, es'l¡o nos permite entender el papel de los individuos 

en el proceso d~.::Jijoducción, es· decir los que trabajan 

Y producen la riqueza material y los que viven de la 

riqueza creada~ lo-' qu'e permite de paso dedicarse a las 

acti vidade~·. espiri tual~s y a disfrutar de la producci6n 

de plusvalía. 

Ho discutimos la. genialidad , capaci<l<>.d, ere~ 

tividad, vnlores .humanos o sentimientos de los inte 

lec-cuales qv.e participaron en Ya revolu9i6r1, tampo-
:;·j"' 

co discutimos la vaienÜa o''.10~;.:ÍdeaI~á';'11 p'.cir :~3.s --
, "· •'•" -';; : ';_.';~· 

justos">qÜii~~:ff,fui;_;~i,;l~•t~?~~~~~S~~~~"'aJ)'~'t'~;:ciÓn''a_ --

la ciellcia'o°'a~,ca~pó"'''cie'Üs létrás/ Losintelectua. 

les de .la revolúci6n sólo nos interesan por la fun-

ci6n que guar.daron P.D relación a la consolidac: ión 

del ca pi tal, tuvieran c•mcienciv. o no de. su pnpel 

en la hiatoria. Los precursores no 3Ólo son los --

que profesan en tiempo venidero, sino los portavo--

único medio de s1.1 po3iciún :Jol.ít.i.ca. :?or inte1.ec--

tu:<lles no ::iólo d<:b'' entenclet•se a los hom\:rc::; que S() 

dedican al cultivo de las letras o a la ciencia, a 
I72 

los hombres que "usan 11 l:i in tel igcnc ta, lu ro::-.6n o 

a las !lerson<.Js "más cultas". !fasta uh<Jra no existe 

un parámetro p<l.I'íJ- ;;1adir la intel.1.gencia, yo que. er.; 

una cuestión relativa y depende de los valores de -
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·~·-< 

los indiy~duc;s :se hallah"·".eh" rÚiídiorie¿ mul túa tera-
• -·· <• :§:.. ~.iL -_., ·<~:,->\.i·.,. ;~.:/:..~~ <L';I.:-: ·_::..~·>:::'.~· ,·,,:: 

les ·Y• corifor~an,la.·· s?c:i.e'élá'.~·;a:'¡:iartir, del conjuntn -

de las rel<J.ciones de producción, en tal si tuac Lón 

la id~ología que se crea de la "realidad" genera --

las profesiones y loa servicios "ideológicos", los 

intelectuales que con sus programas socioeconómicos 

respaldan al capital con el preciso equivalente del 

clero en sus variadus funciones; teológ.ica, oficia!}_ 

te, doctrine ra.. Científicos, sabios, técnicos, pr.2_ 

fesores, artist<1s, son en suma un sector del c~p.lt¡;il 

que obr;:m corno funcionarios y agentes del sisi;e111a; 

subordinad0s porque dependen en materia de manuten-

cidn y de las prebendas. 3on en suma un gasto 0x--

tra del ca pi tal necesario para perpetuar la condi-

ción del o salariado, para diferenciar ol traba.jo IDf: 

nuol del intelectual. El objetivo de los servicloG 

ideog6gicos tiene la funci6n de expander la "cultu-

ra", el "arte" que respalde las funciones clel Esto.-

d;) como el principal promotor de la "inteligenc[a 11 ; 

porque dispone de peri6dicos,ediloriales, librerías, 

centros de investig.:ici6n, univers.i.dailes, partidos -

políticos, etc., los intelectuales pueden asumLr to 

da una variedtid de l?osiciones; artísticas y de in--

vestigaci6n científica, etc. También, cuando se --

trata de posLclones políticas los intelectuales son 
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iae6logosccdel--·c:apital~'pdr~diy~_i:.E!9.E!=o@3il_ic""=9°'':i si viven 

del· -tr.a1lajo.:lél~~t6~raI~c·()!nq} ei'iitinétpa.1· ·.medio •. el.e .. ~. 
narse ~i'a vida' no ihe-ce~ilr:idilcirit~-d~b~ri·'rJh\Jii- un. sa , ·:·r~-:- '·-,··:'- -~. .::o']:·:~;:·:_ ~_:_ . 

lario io ·rbrlnir párte áei i!C>Vi~~~~i;f~;ri~c~/~[}~~~r?!~ria~ -
exposición de las iüeas, la uuJ.'id~.d j~;1Zrlinc{ó~ es 

más que suficiente pa.ra. se'::' funcionarios del capital. 

Tomemos los siguiente~ ejemplos: los especialistas 

·en derecho privado, los teóricos del derecho pdblico 

los juristas ¿e todas cla.ses, los filós0fos,políti-

cos, teóricos del gobierno, polit6logas. h1storiatlo-

res, sociólogos, los profesores de étic~, los econo-

mistas, etc. sirven para "crear la ilusión de esta 

clase acerca de sí mism:i", "creen q_ue estvdian a la -

sociedad existente con el fin de comprenderla, pero 

de hecho está;:i trat~nd? de justificarla", "sus ilu--

siones se explican de un modo muy sencillo por su p~ 

sición práctic'J. en la via¡
74

por sus nes:;ccios y por -

la división del trabajo: 

Tambifo porque: 

Todos los mi~mbros de la sociedad que no 
intervienen directamente en el proceso -
de raproducc16n, con o sin trabaJo, sólo 
pueden obtener directamente su parte en 
el producto anual de mercancias -y por 
tanto, sus medios de consumo- de manos 
de las clases entre las que se reparte -
de primera mano el proJucto: obreros --
productivos, capitalistas industriales y 
terr~tenientes. En este ~entido, ~us -
rentas se derivan Materialiter del sala
rio lde los obreros productivos), de la 
gan~ncia o de lo renta del suelo y apare 
cen, por tanto, como rentas derivadas, = 



~or oposición a éstas, que son rentas o
riginales. Pero, por otra parte, quie-
nes reciben estas rentas ~ue llamamos d.,2. 
rivadas y que lo son en el sentido indi
cado, las perciben ~n graci~ a su fun--
cidn social, como reyes, curas, profeso
res, prostitutas, caudillos, guerreros,· 
o~c., raz6n par l~ cual pueden conslde-
rar ~ambi•n estas funciones como las fuen 
tes originales de sus rentas. 175 -

La ideologfa al se.rvlcio del capi t<ll tiene co-

mo fcinciones: justificar, aconsejar, encomia.r. a.po-

yar y sostener, con5ervar y perpetuar, promover y --

propalar, santificar tl~ mouo cioctrina.rio lo.s 

relocionca de producci6n existentes. Las profesio--

nc::i ~' los :nrvicioa ideológicos .r:onopolizan ~r contr2 

lnn la inforr:liJciün y en consecuencia, se rezervnn el 

pooer de la org;;,nización y actuaci6n. En cuanto a -

los ideólogos propiamente dlchos, en esencia, se de-

clic;:¡n en todo ti ¡)O de forina s, desde la. más grosera, 

hasta la mJs sutil, a la adulación (hacer o decir con 

estudio lo que se cree pueoe asradar a otro, hala--

gos), unas veces tácita, pero en genera.l ex¡'liícita,-

para el pleno desenvolvimiento del capital. 

La clase capitalista se encuentra repartida en 

fracciones con intereJeJ propios Lle ahi la necesidad 

de sus intelectuales que justifiquen y representen -

sus intereses~ 

En cada s'.Jclndad las propias clrcu!locancios 
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p;oducen a -sLts homhresr1as~c1ases a0 los~
su;¡ros -eruditos, fil6sofos, escritores, sa
bios, periodistas, médicos, aboi:iados; los ..: 
cuales, S2{6".en c<>mo voce-ros a las distintas 
clases. 

De tal forma entendemos que so_n las-·· 

lo.s uosic-1:.<2._~ lo que los convierte en voceros 

porque: 

No ho..y jamás movi.:ncnto político que, al 
misr.io tiempo, ·~o _.sea SQcia~ "I:77 

Los. lnt~·ie~tl.t~ies forman parte ·de un proceso hist6ri

co y su im'~'Q~-f~ri~iiÍ .radica en torno a 1<1. función de 

los objetivos de su· clase; la abolici 6n dcl tt'abo.j o 

asalariado o la perpetuación del capital. 

~s erróneo pensar que los cambios sociales son 

p:·od~:ct0 del !Jensamiento de los líderes, de sus pro 

grama:5 y planes donde las concepcion~:L3 ele la "inte-

ligaccia" definen el acontecer histórico, la afirma 

ción según la cual, la hisi;oria cst:i hecha por los 
I78 

0ranJes hombres, es un<J. vers.l6n miope y simplista, 

también así lo dice Michel De Certeau: 

Esta concepción manifiesta que es imposi
ble el.iminar del trabajo histonográfico, 
las ideolo~íns que lo penetran. Pero al 
concederles el lu~ar de un objeto, al ais 
larlas de las estructuras 3oc1oec:on6mLcas, 
suponiendo por añJdidura que las 'ideas' 
funcionan de la misma manera que las es--



I5I 

tructu:ras, par:üelamente y a otro nivel, 
la 'historia de las ideas' s6lo encuentra 
baj ·:> la forma de un 'inconzc ien te' , la. -
inconsistente realidad donde suefia descu 
brir una coherencia. autónom:J.. Lo que dP. 
hecho manifiesta, es el inconsciente de 
los historiadores, o ~&~ exactamentn del 
grupo al que pertenecen. La V•Jluntad de 
definir ideoló~icamente l~ historia e~ -
propia de una é:~ite soL:ial. Se funda en 
una div.isi6n entre las ideas y el -;;r<ib<o:.
jo. Acostumbraba. igu<l.lmeni.e, descuic.ar 
las relaciones entre la ciencia y .sus -
técnicas, entre la idcolo~ia de los his
tori~dores y sus prScticas, entre las i
ae3s y su localización o la.s condiciones 
de su nroducción en los conflictos de u
na. sociedad, cte. 179 

Cabe señalar que: 

Las revoluciones no se hacen intencional
mente y arbitrariamente, en tod.ns partes 
y siempre han sido la consecuenci<J de con 
diciones qun era.n ".;otalmente inllependicn= 
tes de la voluntad y .í.irecci5n, tan-;;ffi de 
los p~ri;idos, como de las clases". I O 

No se lea 9uode conceder todo el privile~io a 

los llamados "precursores intelectuales" como los ~ 

nicou responsables del éxito de la Revolución ~exi~ 

CJ.llél ya que existen cauE;as mó.s profunuas, lon lJ.amQ 

dos :irecl~r::::ore::; form¿¡rm parte de un proco:Jo hlst6-

rico, ellon se acomodaron a las circLU1:;;tvncias. Lns 

luchas que se librJ.ron en el mader 1smo y en 1il conE_ 

titucionalismo, generaron tendencias ideológicas qu~ 

expresaron intereses de clase: 
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Tocas las luchas que se libran dentro del 
Estado, la lucha entre la democracia, la 
arietocracia y la ~onarquía, la lucha por 
el derecho de sufragio, etc., no son sino 
las formas ilusorias bajo las o~e se ven
tilan 1-.as lt•ebd.S reales entre ia. diver-
sas clases, !8! 

Algunos "precur3ores i!ltelec.tu:;iles" de la 

Revolucl·.Ín Mexicana, funcionaron como intermediarios. 

dirigentes, i:onsejer•JS de los distinto3 movimi-::nton 

revolucionarios y los que consolidaron las coalicio-

nes políticas y el enlace con los campesinos, el in-

cipiente prolet¡¡.riad•), vaquer•.)S, mineros, etc. Esta 

fracci0n de los "intclcct:.:ales" no podía disponer de 

los recursos económicos necesarios pa~a alcanzar el 

al to nivel de prestigio ciel IJorfirismo. estabo.n fue-

ra del orden esto.blec.id'.l ante. el monopolio econó:nico 

cul tu:-al, polh.Lc,¡ y administrativo de. lcis cien tífi-

cos, est'.l ocasionó 1·esentimientll en el interior de -

esta fracción "intelectual". 

Intelectuales como Antonio Dfa.z Soto y Gama sería 

Conse~tTO ue la SecretJda de Agricu1-cur<l 8!1 el go--

bin1·no de Obreg6!1, fundador del Part.ida Nacional A-

grarist~; Jo5é Vasconcelos, Secretario de Educación 

Públic.i, bajo el gobiernoJ d:.: Alvaro Obregón en !920; Luis Ca-

brera, Secretario de Hacienda en el gobierno de Ve--

nusti.ano Carranza a partir de I9I7-I920 : 
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Las mejores posiciones que Vasconcelos y 
Díaz Soto y Gama, pudieron obtener de --
1909 a 1910, antes d~ la Revo Luci6n, fu.!:_ 
ron uuestos de oficinistao en una emure
sa de aboeatlos nor"teamericanos al 2ervi
cio de varias corporaciones de negocios •. 
Cabrera, mientras tanto, al encontrar -
bloqueado el acceso al poder político -
por los cien"tíficos exclusivistas y re-
nucntc a convertirse. en J.u.Yili·ar anónimo 
de una corporación, se volvió 31 perio-
dismo y escrib16 una serie d:: ar"ticulos 
dur<>n te 1909-1910, bajo un seud6nLno ac.1! 
santlo a los científicos de corrupción, 
robo, ::;.rtim.-iil.<Js políticos. 182 

Para disfrutar de las ventajas del gran capital 

algunos miembros de la pcqucfia burguesía acudieron a 

la ílevoluci6n, en busca de ascenso político, por la 

democracia electoral. De la fraccldn "intelectual". 

se originaron algunos miembros de la bur.:;uesia buro-

crática. Los intelectuales tratnban deimpuJ.sRr un -

nuevo orden social, sentían compasión por los miser2: 

blRs y se asuetaban por las injusticias del sistema: 

Sin embar~o, en aquellos anos ~o me sen"tín 
revolucionario, crcla. que pouíón consu;nar-
se reform.:ts civilizadas y siglo veint~ con 
girondinos y aun con Roheopi.erres. Me ln
dignab:i. de la miseria públic<.J., disertaha -
contr:' lo::; hacendatlos que compron pal<Jcios 
en Purís y dejan descalzos u sus labrado-
res. Censuraba al Gobierno desentendido -
de las muchedumbres de nordioscros oue ucu 
dí:J.n a l::i :en.rada dt:l ferrocarril. La. tir'Zi' 
nía ero. c6mpl1CC ciC C.:>00 abllSO, •jl:;Stáculo
úe cu;i.lqui-ir enmienda. era menester derro
c;irla v el n_:.rvenir ae an·eglaría sólo des 
pués; lo f,Simero era conquistar la liber-:' 
tac! , • • 3 
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0:t:!f if ~~~~¡;;,~l~~l~~?~~~f f~!t~~I· · · .. 
copi taúsmo eúranjero <e~ ~éi1~~~~,~~'.~~-Jf;~ftÍ~-t~hr 
contra. los "científicos"~ ~)~E~5º~~i"t~t;~~F~~~S:I,~tL~ 
eistemf~~l radicalizarse atacaO,iin;'.¡1~~\efectos no -

.:o_:•c ,. ·,:;!'' 

las causas del gobierno porfirisi;a; no ho.biarepar-

to para todi)s; tal y como lo dice Luis Cabrera: 

fío h:~y un cüntífic:o pobre. Su suerte -
p~ra los neRocios es proberviol. ~xisten 
científicos oue reciben sueldos fabulosos 
como renrese~tantee honnrífi~os de lores 
inglese~ o 'rey~3 1 n~ericanos, sin mJs o
bligaci6n oue nasar su recibo. Lqs mejo
res concesione; son las suyas, 103 ~ucs-
toe mejor remuner~das son los suyos. Los 
cHrcos de confianza son ~os suyos. Si se 
:;Jr'Z:cunt:c. quier. r,c:::tion6 un e:npresti to. a
parece un científico. Y c~ando se ha~a -
saber a la n~ci6n como 2e e~nlearon loa 
ocher1t3 y tres millones votado:' p:ira npa
gar la aed de nuestro auclo, se ver~ que 
no alcanzaron para v0inte mexicanos, que 
no hubo prdstamo menor de un mill6n, y -
que en vez de invertirse en poner diques 
a los torr~ntes de las monta~as para tlar
a¿,c1a a las <fridas l¡¡de~·::is cie la meseta -
central, se tl8spilfarraron a la orilla de 
los grandes rÍJ:, en ~ar l~ dltima mano a 
algunas grandiosus obr;is de arte, en la3 
haciendas científicnn, o en pJgar adeu--
dos que ics agricultores cientif1cos te-
nían pendientes con a:gún banco científi
co. I85 

La fracci~n capitalista mis pro~reseista del --

norte del país se apoyó en ale;unos intelectuales poro 



e::pe.ndcr su movimiento revolucionario,, el naclonalis-
' ' 

mo come) el a11tiimpe1'iiilísmo los wii~, sta pequeña -- · 

bur,;¡tiesfa "intelectualº fu~; ~di~;~~;~, en,c~~g~ Ó.e just.l_ 

ficar la c:iuserevolucfqnai·iaC~;~e>~?~-~. dade un tin-
~·,--,';_~ -: '';'-;,' 

te populista' -párii;'enfreri'i;a~:s~,'ij~~;Lé~¡>~{~l ~xtra.."lj ero y 

c. 1a aristo'crd9'1~iff~;3:'q~i~f.~O.;~.f:a~~~c?:i)ith1 éxtran~ ero, 

le opusierori ~i n;i:iÓn~Úsmo 're,/olucionario, a la ari~ 
.· .---:· .,.- .:,-·>:: ··.-·.>>·-·.' ,,_ .. _ . • .. - - . . I86. 

tocracia financiera; la .adcirmnc1eron con el populismo. 

Ya con anteriorid::Jd. en 1876, Camilo ~rriag<J c~.!. 

ticabu u ?orfirio Dia2 de vender al pa!s a los Esta-
IB7 

dos Unidos. ;as críticas ven!an de las familias uüi-

ncrada3 er: un proces;:i de arruinannen<:o. 

Los antecedentes dcl_incipienté sector burocrático no 

s6lo se encuentran en la fracci5n "intelectual" do la 

pequeña burguesía, tombiJn ricos il;:icende.do::i so unie--

r;m al C"onstitucionalü;mo; c·~m8 Juan Barra.gán. de Snn 

I,uis Potosi, el Ct.:al, se e onv.í l'tl6 en revolucionario, 

y se levant6 en armas contra Victori<mo iiuerto., se cu~ 

dado !'Or 5U5 trabajudc7'."es en Ll(l.J. de GU!! hacienuas, bu 

jo el gJbie~no du Cnrra~za ~e convlrti6 en Jefe dol -
I88 

t:stouo MJ.yor. flla,lero y Uarran:.a. lle•rn:·on a sus movJ. 

::acntos lln gran nvmc:·o de j<~Vencs 8.hogado~• rodicaliz:?. 

d•JS dr:súe fines del 81glo XIX y principios del XX: 

Con los r~vistas se afilioron casi todos -
los intelecluales Qe nota y jóvenes que oe 



iniciaban en política, pero más o menos coa 
tamin;idos por los favores del régimen. Je
::;~1s. U:uctu, Luis Cabrer~I8 z.ubarán, futL•.ros 
m1n1s .ros de Carranza., .9 

En 1903 1a "inteligencia" formó el Club 

liberal "Ponciano Arriaga", Ca.milo Arriaga, Antonio 

Díaz S•)to y Gamc., ·Juan Sarabia, Er..rique y .. Ricardo -

Flores Ma.gón, Alfonso Cravioto, insi.stíon .;en Q.v.e no 
. ·.:\ . . .. ~ 

se llamaba a una revo1ud6n, lá con~i~~ .era 's;Jivar 
· .. ·'·,· - .-._::' ,· _,.. .. 

a la patri1.: ~::·~:_'.; 

El capitalista, el fraile y el alto fun
cionario, ya sea civil o militar, no son 
tratados e!1 lrl~xico igual que el obrero -
humilde o cualquier otro miembro del pue 
blo, oscuro en la socleciaci, pel'·J brilla:ii 
te ea las epopeyas Je lR Hoción. Los em 
pleorlcs arrastra:i una vi;1::l de hu.nillo---
cidn y ~iseria. Los privile~ios y los -
fue ros en vi:;or nos han p lag<i.do de Lma -
clase ~e indtilee y vicioHo~, que pu~e--
muc llamar zónGanu~ del conJu nto social 
;,;1 :ired·.Jminio u.e lJ.5 vlrti.;des '.'J;:¡ dc5<:ipa
recido: predomina el oro, predomina el -
poJe ros u, predomina e 1 fraile, pre domina 
el e::t:run~cro ~r nadr1. mas. ( •.• ) Lo~ ta
lentos Je lac l\amadae clase oedia y hu
milde, vegeto.n i,vi•JradJs o Jesapa1·ecldos .rgo 

AcusarJn al capital extranjero del control del 

comercio, al ~cbterno de corrupción, parecía ~er e~ 

te el g1·i:o más fuecle en contr'J dc;:l /?,l,)bLér'no, Jt:: -

"improvisar fortunas esc::indalosas a cost¿¡ Je las lñ 
I9I 

grimas y del sudor del pueblo". 11cusoron cJ!l in3i_::!. 

tencia al gobierno de Por~ifio Día~ del analfabeti~ 

~10: 
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Desde -ia-Tnsti~U.cc16n i.Jc:l.:rilarf<i hasta J.:a 
profeoiona,l; ae resiente. eJ. abandono .; 
la ineptitud del gobierno, y hasta en -
los cír¿ulos oficiales ha palpitado la 
in.iciativ:i de suprimir escuelas profe-
siOnales porque laa arcas de la nación 
están casi.vacías para ese objeto. Jt92 

Es un grito de luci\a de re:3cntimiento ante las 

fracciones priviligiadas de.l sistema: 

Falta dinero nara instrur.ción ••• si 
pero no falt~ para el militari9mo, pe

ro no fal t;i. para el ele ro, pero no ful t::. 
para los poderosos •.• no falta para to
dos los párasitos del pais. 193 

En el programa del ?artldo Liberal fir111J.J.o en -

junio de 1906 por los hermanos Flores Magón. Juan Sa-

rabio., Antonio I. 1/illé2rreal, Libra.do Rivera e:itre o-

tros, vuelven a aparecer consi~as desesperantes: 

Por mucho tiempo, la noble profcai5n del 
magisterio lw sido cie la.s más desprecia
das, y esto s6la~cnte porque es de los -
peor pegadaa. Rudie dcs~onoce el mdrito 
c:e ezt::i. prrn'cEión, nadie deja de desi¡;-
narla con los ~ás honrosos ep!tetos; pe
ro al mismo tiempo, nadie re~pcta la ve~ 
dad ni ;uorda atención a 102 pobres ma-
estrou qua, pur lo mezqJ1no de sus 2uel
d03, tienen que vivir en lamentables con 
dicioncs de inferiorLd¿¡J. soc1al. El por 
venir que :.;e of1 ecc a la ju·;entud cue a-: 
b~aza el mo~isterio, la compensación que 
se brlnJa a los que llamarnos abne5ados -
upóstolc:.; de la ensurtan~~. no 83 otra co 
sa que 1;n<i nnl disfrozoda 1nise1'ia. Esto 
es injusto. Debe p..i.gorse ¡¡ los mücstros 
bueno9 sueldos como lo merece su labor: 
debe liLgnifi.carse el profesor<:>dJ, procu
rando a tius miembros el meaL0 de vivir -
decen-i,emente. !.94 



~8!1._es1;e progra.ma se destaca. la exigencia d0 la 
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preferencia .de lo~m~idc~no.•.an:te .:Lº -e:·:tr<inj-ero ,~Ya·:: 

jornaua .. de oeho 11.~ra~. e:J.•i.st~blecimiento~del· sala~ 
riO' aíí'nimo r álejo¡:és con~ipio5es'.~i~íénicé1s pa:i•á tr~ 

-,> ~ ,.\• ,'._ .. "~ :_,;' ~·:«:·_·_ ~··.;.i 

bajar, ~ÚoJarnierito part\ el:;t1•aba~adot', proh'iÍJfoióh 

üel t'ra'Ó'~jo.i~i-~~~Ú~; ~;s¿~n°so a~minica.i, in.dem~iz~ 
ci0n~s ~~~~c¿ldent~t, y·pensiones a obrerl)$, una .e

q~i tativ~ o.{~~ii~~¿{¿n de las tie l'ras, resti tuc:ión 
üe los ejicbs a los pueblos desp11jados, hacer que 

los ex:tranjeros adq_u Leran bienes raice.s y :piercian 

por ~stó su nacionalidad. y se vuelvan mexicanos. --

protección a la raza indígena, reformas a la const! 

tuci.6n. El nacLJnalismo manifes~ad:i desde muy tern-

praoo: 

¡Pensad, conciud~d'Ulos en lo que significa 
para la patri~ la re~li~aci6n de estos idea
les .redeateros; mirad a nuest;ro país hoy de
primido, miserable, despreciado, presa da 
extranjeros, cuya insolencia se agig~nta por. 

- la cobardÍa de nuestros· tiranos: ved cómo los 
.déspotas han pisoteado 10. di¡;nidC1.d n<tcional, 

invitando a las fuerz~s extranjeras a que 
1nvaaan nuestro terr1.or10. I~~ 

Bste progr-<JmJ. sería una 5erie Je con;,ejo5 al 

copitol, el nuevo cobierno revolucionario aplicaría 

C<JJJ. •JUJ. de estos 11edidas, l<1u cuc,le.:; ::;e ~·e:!.'1.c~aria 

en la. Constitución de 1917. Bl Partido 1iber::llMe-

xicano fue importJnte por01ue prciporci oaarín en pe.rte 1.Pntdicali.-

zaci'5n rle J.35 posi.cion~s de la bur.'.';uesíu hnrocró.ti-

ca en ascenso. El consti tucionulismo se. formó de algunos 
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miembros ·de ¡;¡ ste .·partidq; ·.~Lucio ~3J;an-cO,-J<ki:liforc1fa(f 
-·- '---·-_-o·,--_-_-,-_-,-.------ ··- ~}'_;;~ -·=-_:' "= .~:,_ 

( cóinandvrite'viiiist~); ''.Jos~i~lariá .. Deyvá, ··Iie6n Ibarra. 
,-¡,·e- ··:"_:.-;--

Ab~ah~r'ii "cio~~'~f~i XCgot{ef~a.do~·'dcfcfrihílarl<l.ua: en i911-

1913)¡· i\iit~i'itff±~·.··· viiiarr~ai ~· · Eáiiii~:·fJt C:~mp~ •· r.uis 

··Moya., ):i~·e·~b.é ·. campós, Calixto Óontr~i-;;.;,; '.JosJ · !su bel 

·Robles, César E• Canales, llnton{·~ R'.()j~~)cándido A-

gullar, Heriberto Jara, Gabriel Ga ..... iri(goberna.dor 

de San Luis Potosí en 1915), Rafael Tapiri., T eocloro 

HernánC.ez, Oct:i.vio i3crtra.nd, Raúl PéI:ez, Camerino D. 
?.96 .. 

Padúa, entra otros. 

En el consti t~1c ion<>lismo algi.:n0s "intelectua-

les" se consolidan para transf0rm9:::'-se inmediatamente 

en una nueva ¡'rocción del c<J.pi tal. En el mcm~n;;o Je 

su a.scenso no e r·an ca.pi talista s ni ,:;rand es hace cea-

dos, ni estaban incluidos en la alta burocracia, en 

el movimiento revolucionario con2titucionclis~~ n--

scienden al la.do de la bur suesfo p::o5Te;:ist..i del nor 

te y ocupan los gabinetes d8 la administración Pdbl! 

ca, los altos puestos en la dirección del ejército -
I97 

con:titucio~alista. 

La ideología de algunos miembros de la pequeHa 

burguesía impulsd la idea de la reforma agraria como 

proyecto social para asimilar y mediatizar ;:i los --

ca~pesinos, esta alion~a entre lo burguesía indus---

trial del norte del país y la incipiente burguesía -
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buruc.~'Jti.é.:u ~J.úro(l 6_~:igeii-~:S.~~uria_ riiezc)..a -_de va.riantes 

eclcctlca~-·-d~-·~d~iii. ;j'h~~-i ."~·¡.a:dílici'.tis~o'.:: 1f1JÉ&<J.lis~o, 
p se u d ()so ciaii5lrio ,~:,J'iih~j;.¿~;_~fu'{);;-~ma~x f~~c+· i(d e ~''· · Esto 

se ref le j·¿··~h lii. Conéuti.{c).6ri; d~ i9Í'i;{ ~; elle mis-

ma quecl6 marcado el deseo de ind.-=pendencia. con el -

ca~ol till extr<Jn~ero, J las características de un nu.~ 

vo país, ele una nuev:i. s'Jcied¡¡ci; ·ain_ embargo el popµlismo 

nacionalista desde· el punto de vista del p_oder político se 

definiría como " un México para los revolucionarins''. 

La. "in".;elig~ncia" :10 jugó un papel uniforme. no 

fue vna sóla posici~n, sino varias con sus us~~ct--

tos rauic<ll_e8 , arribar_on de- UI1 lugar a otro canfo.r: 

me a. svs conveniencias; AOndo ene entra bo:n ma.yorea 

garo.ri:-Üo.s pe>:r:i: el aecenso -de sus intereses, 

Eje1:i;lo de los cumbios de ~osici6n Je los "inte 

lectuale.;; 11 de t.<n bando u c.tro fueron: Saro.b10., A---

rriaga, Día3 3oto y Gama, Vil1arreal, De la Vega. -

formaron El Centro Electoral Antirreyi8ta para com-

bat.ir al reyismo ante el movimi•m'to de M;i.dero, pos-

teriormente lo reb:1vtiz¡¡ron como Club Liberal "Pon-

ciono Arriogo", 

en marzo de 1511 baJo la d1receL.Jn de A1·1·iog<J. 

plane¡¡ron el complot de 'laculklya contro. Madero, el 

c:Jal frocas6. Gn él part1c1p.1ron: Dolores JicnénEZ 

H. de la Vego, Francisco J. Mú-s.1ca, Pronc.lsco S<in--

che::: Correa, Miguel Fríao, Rodolfo y GlldJrdo M;isa-
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fü:\, :bomin-~o Ra•tifre:z Garrido; .Fortlrio B~ ~er~ano, J.Q 
.•• . · .. . . ; · I98H < < 

sé V<:\sconcelos c.entr'e oi~'.OS;' Algunos r'evoiuc1on¡¡.rios 
- . .- ' - - ·. -~---: 

de5ilusionatlos voiv .Le ron a' tomar las 'armas con la -

pcomesa de. la. tierra. y los. óerechos de los trobv.ja

dore s, cada. fracción revoluciona.ria pro111e t i6 Te i vi.!!. 

dicaciones ahí estaban algunos intelectuales como -

portavoces y guia:; ante el "populacho". 

Los jefes mi.litares como Pascual Oroz.co, utili 

zaron como asesores ideológicos a veteranos ueJ. PJ:M 

entre elJ.os: C6sar E. Canales, Emilio P. Cam¡ia, J,Q 

sé d.e lo. Luz Soto, José Iné:.; 3ala:::ar. Láz¡¡ro L. Ala 
I.99 ' -

nis, Benjamín Argumedo, etc. Otros aprovecharon la 

suert~ momeni1n~a corn0 Jesds Flore3 Magón y Lerdo -

de Tejado, los cuales reconocieron a Victoriano 

Huerta en 1913. Otroa coma el Dr. Francisco Vázquez 

G6mez, prime ro fue r'ey i. sta., de e pué s made r LSta; orgE: 

nLz6 el complot de Tacubaya er. contt'a ae M1.<lero en 

1911; la Mct.i.c'J. empleada era el g;r'ldo de radicali-

zación, les p'!'ooe::hcS de la reforma agraria, con es-

to buscaba anticiparse a Malle-ro :,• des11L1zarlo, fi--

nalmente el Dr. Vázqvez Gómez terminó siendo zapa-

tista. Felipe Angeles es otro ejemplo: fue un mil_i 

tar de can·cca, se unió al m:.derismo, cor<1bati6 ~. Zn 

pata en Morelos, no se destacó coma es~r<JLeJa ~n la 

pac.Lfic<Jc16n d•:: la plJ.7.0 de la ciud;iriela JLu·ontc la 

decena tril'gi.co, foe com.1.sion¡¡_do por Victori;ino ilue!: 

tu para ir a Europa como miembr~ del ej,rcito fede-



ri:!.l, se inoorporó ta.rdí~rhente al cons t:i.t1..1c'foni1Usil\o 
- __ .. ' . -· ' . "< - ·.· 

no fue :bien re{ibidl).por d:t<ranzaX·f'invlmé'nte 

inc~rpor6y.ilJt·--sÚ~'.ai~s~; :i~ebiJ~ic?o·~qó .. 

Villa 

lo 

.::.:.>::u.·_ ~_.-:-' 

Dentro del mismo con~titucJonalisrno hubo :rota-

ci6n de posiciones para b1.Úieiú' !llej'ore:3 garv.ntfos <J. 

sus intereses; del villismo al carra.tlcismo se sep<:

para.ron Mo.cl.oYio Herrera, José Is<> bel Rodr.í.guez. E.!:!, 

g«nio Ilena.vides, el teniente coronel Lázaro Cárde--

nas, íYlJ.rce 1 ino Garcfo. Barragán, Fra:-:edis Gi.ner. Pá.!!_ 

filo Natera, Juv.n G. Cabral, Aºnacleto L6pez, et~:i: 

Otros por ejemplo co¡r.o Nliguel Silva, ¡:,oberm1dor :na-

der lS ta en Mici1oacán, re e oneció a Huerta, siosterio.E 

,o.ente :i1. observar la buurt;,. m<1rcha <lel con:.iti tuci n8.-

lisrno 'tl'.'J.tó J.e cncontror acomodo con Carr<mza, éste 

lo corrió y Villa lo hizo jefe de su servicio m~di-

co. Una constilnte en lo;:; elcn1entos de esta pequeña 

burguesía, posiblemente fué que querían eer dirigentes de 

la Revoluci6n, despuds de la caída de Madero, tanto 

Arriagil, /In tonio Dla::: Soto y Gumo., Ricardo ?J. ores -

Mag6n, Rivera, Juan Sa~~bia, Va2c0nc~los y el Dr. -

llrancisco '/¡foque:.-. no alcanzaron la vi.etaria pol(ti-

ca. PilrJ. 1920 se unirían ü Obregón en su lllcha co12 

tra Ca.rranz.J., it-6nicJn11:nte en espera de "~u:Jti.ci.a -
202 

rev:iluc:iono.ri.a." se liga.dan al Pl<Jn de Al~ia rr Le Lo. 

y recla.m:lron "honores U.e triunf•J", al mismo Pancho 

Villa "al pedir honores" se le entreg6 la hacienda 

El Ganuti llo para qve fuera "gran eeiior hacendo do". 
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El radica.lismo de la pequeña, burgvesfa obtuvo 

un triúnfd én la promulgación de la ConsUtuci6n -

de i9J.'f/'sinc embarg0, no toe.los los "intelectuaJ.'es" 

alciln~aro:h a ocupa.r puestos públicos en el nuevo -

gobierrio; es decir, el ascenso a los cargos y ran

gos políticos o mi \.i t.;J.res, administrativos. Ricar 

do 11ore.s Ma.g6n con su utopía anarquista en Wl pn-

ís don,le casi no existían as~l::iriados, pazó al al-

vida. P~utarco Slías Calles de maestro <le escuela 

se convirtió en presidente de la nación y hacedor 

de prcsi1knte..s, :10 a todos 11.es hizo justicia la re 

voluci6n: Como dice fasconcelo::J: 

No eran loa pobres ni loa explotados, -
sino los pequeños c~ciques, los mayord~ 
mJs desleJles que matarísn al patrón po 
ra hacerse propietarios. El labrador= 
indígena la haría de recluta para ser o 
tr;:i vez traiclonatlo, FrolctariJS tle re 
loj y cnden<i.s de. oro, los llu.mo.bD, cier= 
to ministro carranciuta aue dete5taba a 
Villa, pero ec hacía sordo al escándalo 
de 103 rufümes que e.xaltoba Carranza. 
No me :ias6 por un momento la icle.a dt! -
que aquellJ plebe gallera y alcohólica 
serí<l en poco.J años dueff.:1 Lle la. Re públ]:_ 
ca. 203· 
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IV. 1A CONTIENDA CONS'llTUCtóNAIIISTAC,CONTRN~Dos~0 EJBji

CITOSENCABEZADOS POR 8MILIANO ZAPATA:Y FRANéii 
CO VILLA 

Los campesinos mexicanos ael centro desempeñaron 

en l<'. gue;rra ci Yil una i!:lportante fuet·zo, este --

sector explotado particip6 en 105 momentos de. coyun

tura política,sin constituir una clase social defini 

da., se. enfrentaron a las diferentes estructuras de -

poder La lucha de los campesinoo representó parte 

del descontento en contra del. rdgimen porfirista an

te el despojo de sus tierras, de ahí la diversidad -

de de.m<>ndas, l<Js cuales en primera :!.nstancio. expresE:_ 

ron una lucha. entre la.s clases soci<Jle.s, despu.;s fo.!'. 

mar•m parte de los movimientos qvc luclwban por el -

poder regional, en los c~ales se vieron invulucrados 

de una u otra formo .. 

Los cnfrcnto.mien'\.os armados de la Revolución Me-

xicana en 1910 tuvieron el objetivo de derrocar al ·g51_ 

bie1·no de Porfirio Díri7' 1 a través del flan ele 3an fali:o? 

con lB participación de los círculo5 l!bernles inte--

grauos por miembros de la pequeña. buTguesfo .. .El 

triunfo maderist;} otorgó una lc¡;<i.lid¡¡d a. l::i. lucha ar-

matla de los campesinos. 

Las sublevaciones campcsin~s como medio de lucha 

en contra de la u~urp3ct6n d~ sus tierras ha sido 



. ; :::·:7,·.· .::'.·, '' _,_ __ - --:·:~. '·/·.· < .. ::,' ,-. ~:-,:,:· ~-,-::_._ . < ___ ,, -. ·- '> 
con la. particularidad'de'que antes del ;pronu'...TJ.c:i3'.mi~n-

to maderi~ta, estos moVifilie~i~~ iiabfan sidó 6a;~lo~a~· 
dos como ilegv.les, rebelcl.es o delincuentes. e ·Ed~tha~-
ta lo. promulg<J.ci6n del Pl<m de San Luis CUündo una _ _;; 

probable autorid¡¡d feder;:il promete al menos revfsa}

l:i. legaliuad o :ílegalidJ.d de los usurpaciones)de' tie-

rra que pr<J.cticaron h.::; o.utoridades anterior~s;':. ccinci 

de radas por Madero coao "arbi trurias, ilegaJ.e::: 'e inm~ 
rales", aunque a fin de cuentas no se comprometa a de 

volverlos, Pero esta promezo. es suficiente paro. con-

seguir ar;lutino.r en torno a úl; persona je ca.rismJ.tico 

moralizante y dem6crvta, u l¡¡. gra.n parte de la pobla

ción rural del centro del po.is que onid;i.bo. la espera!!, 

za de que se erradicar:i. el dominio territorial de las 

haciendo.s y latifu.ncios en torno o. l<is pobl<icion~s o 
204 

rancberí<ia en que habitaban. 

Loe enfrentamientos arm~dos entre el ejército -

porfirista y los ej4rcitos revolucio~~rios encnbez~--

dos por los dirigentes waderistas e integrodos por --

soldados a sueldo. 

Provoc<Jron el dei:-rumbc de:!. gob::.erno porfi.ri:3ta -

en menee de un o.fío, Jü 21 ª'" mayo de 1911, Porfirio 
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Dí:i.z.re11~fi9~oi._J,<J-c presidenci<l del pa.ís se suscribe 
---- - ---:----:-=,---~,-=:=;c-=;=---0-..=o_-_.::=~-:--=0-::;,=----=-=-=;__ 

el 11 Co~ve~io;dc:J?ai•1 ;~I¡.'imi~~cf Ju;r-~;~ , Se esta~le'-
ció qi;e apaz;ti~ ?~ .~~1.l~i¿i,<l.: •i;dcsa~ en todo el -

terri t~rio'' ~~· i~ .f~~Ji\s.tf:f}.,)Ív.~ n16~tiudades entre 
,:o'_.·-,.:~t·- ---º~- -.. -~·-- - "-,;;-,'- --· ----· 

los bandos i::onün'd.:i.Úte§5 :T~e;p~ocede así mist~o al 

blicu a medida gue se. va.y.,, restableciendo y garant.!, 

zando la paz y 
?Q-

el ortlen públicoít .? 

A partir de 1<3. fecha en que se esto.blcce el --

Tratado de Ciudod Juárez, todos 105 ejdrcltao ,ue 

continu~•ron le·.rantados e.n armas fue.ron declar<i.dos 

nuev3mente. "b:rnd.1 dos o rebeldes"; entre ellos se e!! 

contro.ban las fuerzas ir::.tec;radas por tra.bajadores !! 

¡;rícol:is q~e no aceptdron el deponer las armas sin 

antes recibir un~ respuesta positiva sobre las su--

puest~s revisiones que el nuevo cobierno hacia en -

lo referente a la restitución de lo propiedad sobre 

las ti erro s. 

El movimiento iniciado en apoyo ol m~derismo -

se radicaliz6 contra los h~cendadcs y loo latifun--

dlstaa, con La particularidad de que ahora el go---

bierno, que apoyabo n las haciendas y los latifun--

dios, ya no era Gl porfirJsta sino maderista. 

Entre los pronunciJmientos campeoino~ m5s trao 

cendentales ee encuentra el "Plan de Ayala", suscri 



to en la Villa de Ayala. en el estad.o ele MoC'elo::i el 

25 de noviembre de 1911. En él se establece: 

El desconocimiento de Franclsco I. Madero 
como presiden'te de la. República y jefe r.!:, 
volucionDrio, se le acusa así mismo como 
tr¿¡idor a la Patrio. po.r de.signar a gober
nadores que son verdugos y tiranos del -
pueblo, por lrnmiJ.l<J.r ~. sangre. ~' fuego a 
los mexLcanos que desean libertades, con 
el fin de complacer a cie~tíficos, hacen
dodos y caciqoes, ser incopás para gobcr
n<1r por no tener nin~ún respeto nntc la -
ley y la justiclo de los pueblos, por ser 
inepto para realizar laa promesas de la -
Revolución de que fue autor, troidor a -
los principios de la libertad del puebl~ 
con las eualcs pudo escalar el poder, y 
por retomDr el ::.poyo cie C3C.i.qu"'s, hacend~ 
dos y científic.)s con el fin de aesi.lir el 
molde. ele WJ') nueva dict.Jdur;;. mSs terribl.e 
que. l.a de PorfirLO Dí2::, Se seiia.Li. que -
J.os te eren os, montes y <l.":uau o u e han usur 
patio los h<>ce.nci.:JLloc, c<Jc.iql..lc::5 - o cientiff:: 
cos, pasarínn a ser posesi6n de lo~ pue-
bloé o ciudadonos ~ue tuvieran sus títu
los correspondientes de rropieclJd ~e las 
que han sido dCS!lOjad·Js; :n,rntencir1;:in con 
la8 arma;:; en la mano la noaasi6n de lou -
mismos. Y los usurpaúor::ó::i que se consid.:::_ 
raran con derecho a olloa lo~ deduclrian 
ante lo:~ tribu1·18les espcci.aJ.es qu.L: se es
tablecieron al triunfo de la Revol~ci6n. 
Est2blecc la exproriac.i.6n de los monopo-
lioc a sus propictorlos n fin de que los 
pt1elllo~, y ciu(.]=ichnoG óc ~iJxi "º obteng:.in, 
cjicio5, colaniJs, campos de scmbcJdura y 
cu!tiv0, foNdos lceales pdrJ lou pueblos 
nue permiton ln pro,3perLdJd y bl<:nestur -
de lo~ mexicanos, Sn estoblece finalmente 
la nacionali2aci6n Je los bienes Je hacen 
dndos, caciques o científicos que Ge opu-:: 
sieron a es te plan". 206 

De esta mJnera loa zapatistas invierten comple-

tamente el sentido de la legislacl6n y la colocan a 

favor de los pueblos compesinos nl hDcer esto confor 

~an su propia le5islocL~n tndependLente. Este deseo 
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nocialiel:l t.o. íl~.él:J.s. l~Y_'l.S:Il:"!c.~PI12,l.e~:P,ci.!'. s_~pue!3to qy~ 

no podíS: ser tolera.do por el goti~~~no_'~~,det.i.sta. · 
··, ·;: :~·:~:< /!.-', :>i:;": :~>:-.::~·~·,_ :~ 

,--:·---.. ·2r ... ,. _._'.~ú~;. :;·,~;i.~ :· .. ·:~ ,)}: .~/.~,-~ __ ;:"::-:.:·-
---~."' _ ::- .. -:-~~::r, '{if~. -~;~_~j~:_:_::'.·'.·:·- -jf._'.\~ ::"-~:- . 

EJ. establecim:i(!n:t-~ del, Pl<1.!l.; de +Aya:la .. , prop1-
-· ....... ···.;·-:1·>. -._ -~ .. ''·-'f ,, .. , -· .,~ .... ,_5· - ..... - •. 

ci~ que el moyimienJº\·Qª·~~e~~~·~f,~~1:.~,~~:~;~·:º;~mni~ 
a partir de 1911 en"·una·lu'.chfrián'ti'góbernista·. '' 

, __ ,_ ::.- · · · .. ~ ::· -~::~~k~-{~~/:·::~ ¿V~F .~;s~1~:~,~-4f,:~~:i·<~>?~:. '.'~:;:, ·;· .-- :~--~,_-· 
-. .,.;;·"'.:: ' .. ' ····"·1:,J:· .. ·"' -

?:~~-: , . :~··:-~:·:'..~'.f~:-_;·.~,;;.'>-~i(<·r: ;~'.~~:, :>;~::{.". ·'~ 

Las nuevas cori~ü_;;f~~~~~{'~~~~?J:ü@a'1kr los c;;;a:pe_§.i 

nos traerá:n cómo·~Jh.tí~~jl~~·~~~j~~·~'&r'~fmi~nto de un 

;uovirnien to. paralelo/cg'n .'!~ni.tetitainiei;tos• arma.dos de 
;,:~~: ~:,,., 

estos ejércitos con~ra::;e1;'fe,déral ºmadérista. primero 

luego con el ·hu~'(ti'Jt~'.;y';.dar~anciisto. ~ntes de su --

asimilación a uzi nuévi:Fpl:'oyecfo·t.J:c gobierno que se

rá enc<l.bezacio por Alvaro Obregón ~n l920. 

Emiliono Zapo.to. dentro e.le su respectivo. re---

eión es r-enul taao de l:a.s re bcliones at;rícola-rur<l--

les que aparccier~n en la5 zonas centro, sur ya que 

formaba purte de este :::;cctor 6.e la pobl.ación y por 

ello pudo axperim8ntar directaCTentc las carencias, 

miseria~ y abusos que a causa del dominio en el com 

po por los l.it1.funt.llo8 y haciend::i.s que padecían las 

poblaclones rurales. Zapatu proviene Je una foml--

lia mestiza y e~ Lcsl1go d8l cc~poja que el hacenda 

do ue /menecuilco le hucu a st1 pddre y de ·~~~a mun!:_ 

ra colllien::a a tener tliflcul.t:idc::; con ;:iquél; Villa -

por su parte e~ testigo Je las repercucionus del a-

bu'So físico que el hacendodo tle GogoJi t:i coml'te CoE_ 
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tra su hermana ..... 208. 
ffi¡J:t<J.. 

T.:i.ht6 Td. fd.G"l:u.:i.a..de·~ap~.t<J. co1110 la' de 

vn la eran'. ~i)~.;ce~gi,:·· ¡1 ~~ ei.:e1Z~ ~pmBién ero. 'un. pe'" 
"' ' ~ . 

q ueño pJ¿plet&;i~, ·estas experi~ndÍas a:~iimi.tarón -

la pcirticlp~dón y los pNgr~m~~ ~-~iÚo~ ie~ con qt.i.e 
, •• • • f 

cada. uno d.e ellos llega a protágonizar su lucha ar-

:nada~ El surgimiento de. la luc:ha campt!sina. en far-

ma.par;ilola a lu v"z cootradlctoria con los gobiP.l'-

nos matler..iet1, huet'ti::ita. y carranclst::i. determinará. 

así también la 9rolonzacl6n de la lvcha. arm0clo. ini-

ci~da dosde antes de 1910 hast~ el a~o de 1920, pe-

ro ahora ya protagonizada por ejércitos que b~sca--

ban obtener el control sobce sus propios destinos. 

Por su parte e.l goblerno carrancista se verá -

en la ncc~sJdad de canalizar recursos econ6micos, -

materiales y hu~anos adicionales con el fin de con-

trolar a los campesinos. Fimilmenle u;:i.<1 nuevJclasc 

soc.i.al se encél rga.rá de asimi l.ar finalmen le al moví-

miento campeGino al sistema, esta close es lil bvr--

gues!a burocr6tica revolucionarla. 

Venustiano Carranza constderaba a los ejdrcttos 

encabezados por Villa y Zapata en sus respectivas -

regiones como bárbaros o provincianos debido a su 



falta de educación . o preparación, que •fl identific~ 

ba como "ineptitud'!; esta c:arencia tuvo:<¡v.e ser i::u-
,,_. -··· · .. - . __ .,. . . "·'· --·" - .... -- ; ·- ' 

ble.eta ~ediante la pa.rti~{p~.ciÓ~ de ótros per~ona.:--
je3 :nás :Í.nmisctlidos en cuestíories poÚtic<is o :econ~ 

nican, tal es el caso de }'elipE) /lngeles; José Isa-

bel Robles o Raúl Madero· par<l.>el C:'aso\dc Francisco 

VilJ.a; y Antonio Diaz Soto 'J' Gama, Gildardo :1tago.ñe. 

o Manuel Palafox para. el caso de Em.iliano Zapo.ta, 

Por otrti. pa.rte, Carr;;inza no est<>\:i<J familia.rizn 

do con los problemas regionales del centro :l sur de 

~!ióxi.co, Al insistir e11 que Carro.nza ace.ptara todos 

.los punto::; del Plan de lly;il;i., oan reo.1iclacl se le exi 
.. 

gía. que abdicara el liderazgo tle la Revolución. ,ca , 

rra.nza sugidó que si Zapata o Villa. clesca\ian "re.:..-

forma.s" Lleblan reconocerlo co:no pra:3idente ya que -

él mismo estaba dispuesto a crear y legislar las re 

formas ¡¡.grarias r¡ue se le solici to.ban, 

Debido a su desorsan1zaci6n tanto Vill~ como Za 

pata no lo:;raron llevar J.d"-lonte lo~ deseos revolv-

cionorios y finalmente comenlaron a ser derrJtadcs. 

Est<Js victorl<Js, mós ql!c un t:-iunfo de arm.Js fueron 

resul~do del la clase meJla y pcque~a burgue9[a 

con que se rodeó CarrJn~:a y a 1·3 cual ofreció un 

proyecto con amplias posibilidades paro ascender en 

la escala social. así camo reformas populistas que 



serian logradas por medidas estrictamente constitu-

'-ciona.listils. Para las masas los carranclsto.s forlll.!::! 

laron una ideoloE;ia de jusÜc.i.;a. social basada e.n el 

ria.cI ona 11smo .. y •. ca!Jtu~ad~'~ni~ ~.ons'tH~ciónde 1917. · 

:tocio ello contfastaba<ii:~ii;~~nfa con ·los- eSfuerzos 

desesperaüos. de s~s Ópori~rihfi~;;:niu:iln-t;e. ;1.l lucha --
,.;;.·.-::;.:-!' '.'; -

contra Vll:l.a y. Zap<J'.t~o.~¡ ~g~~~Í\~Í~·J~~f~~~:t~~cíu.e · sús -

refo:::·ma s Gerian mis -bie;ri'' s16'éi'6eci6n6írii~is que 1101it_i 

ca.s, porouc la revol~cicS'n f·~p:e.s~ntaba algo má.s que 

un cambio de gobierno, creyiS que habia resue:\to el 

problem3 porque sus reformoe (tlistribuci6n de la 

tiei·ro, eurrdglo de h. muje.r, apoyo a. las h1.1elg;i.s y 

el fin de los monopolios extranjeros) resultnban --

tió ponl!l' en vigor o. lt~ m;:i:¡o~" bre.vedad posible to--

dos las ].e'yes que. cubrierun las reforma~ po.litic¡¡s 

y econ6mlca.s que cJ. país requ0ria; a qu.1e.nos lo ªP.2. 

yaron, Garra.nzn. les prometió rcforrnos agn1ri¡¡s inm~ 

1.ii.:i.tas, me Jores condid.ones de vid.:i. un ejérc.1 t.o ro-:-

orgnni~ado, protección p~ra loa recursos naturalqs, 

impuestos i<:;ualitarios y nuevas eloccio11.,s 7 tollas S 

llas reformas nglutinJdao en l~ nuuva constLtución 

politico. 

L'lc reformcJs a.grvri:i:; c:;i.rrnncist;is ac2l.1>r·arnn 

el triunfo del pl'imer jefe en el crr::.po, ln iná.J farno 

sa fue la ley "del G de enero de 1915, su intensión 

era rect1fic~r los abusos del pasado antes que tra-
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tar de hacer una distribución s1 ste.mática d.e Jas 
··¡.··:;o-

gr¡¡ndeS propieda.des a la's Jlla.s~s · 6~m;¿sinas, per~ 
también fue una_ medidO: de g~et,~a d.iseñado.•parp. atr~ 
er campesinos a los e}~~9i ~~~-~arj;ri~,i~ta~·~< )Lo~: rf 

vales tle Carranza\~a ~º--~~riiet'8n ~gil:~i;~ f~~)Io;~~~L 
tas y perdi~?n,e~~~ªfÓY~ ele vná ;gr6~i6ri;:cq~s.tCic~i--
ble de campe sinos, ;';; 

Los villistas 11.egaron a c:onfiscilr buen núinero 

de haciendas pero con frecuencia tlesprécidron a.'los 

agricultores estabJ.ecidos: "los oflcl~le~~·vHl¡s~
tas preferían contralor personalmente 1~~1 li.a6i~~das 
en vez de repa:rt.1 rl:is en lotes en una distriliuci6n 

general de tierras.' ~!! 

Villa no tenia una idea clara de la reformo a-

graria, más l1ien sus medidas progrcsi.stas dieron re 

sultado porque los terratenientes locales le tenían 

miedo a su ~xplos1va personalidad: Villa decr~tó -

su reforma a~·aria nacional ha~ta mayo de 1915. pe

ro después de sus marcadas derrotas de ese afio en 

Trinidad .• Cel<1ya y León el. dec\·do ya no tuvo impo.!:. 
2I2 

tancio, 

11 progrJma de reforma agraria de Zapata fue -

mucho m<Is ''sincero'' y clar-.:1mente expl1codo gvc el de 

Villa, el cual se pronunciS igvn\mente en ccntr~ de 

las haciend3B y lo~ latifundios baj~ el rubro <le 
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·····•grana.~s-prcfp±e~ades";c~con=la~salvedad~d~:..-quecb'Perm1:; .. _ 

tfo el estableCil~~rito:~a.~~~-i;~p~Ópf~Ciád fotliVidual 

gi6ri!. •;§~'.~ut .. !~r .. ~ .. ·.} ...••. [.L~·; ]_~ f-t1Ilciád.6n de ·~oblados .con--
... :~·; ~ 

formado~ p_~r{pr§pie-J¡ario'~· •• · ihcii viduales .pa.rcehrios. 

LB.s úg~i:;;¡j_~ eiepropfa.diís serian puestas en venta. co-
. .. . ;." . ;, .•·. ~- . - " _· .• . 

mo lotes para. que pudieran obtenerse a precio de --

costo "más gastos de a.peo, deslinde y fraccionamie_!! 

to, más un aumento del diez por ciento que se. resc,r 

varia la Federación parJ formar un fonc'.o de.stin'3.do 

a la cración de un crédito aerfrola en el pail'i~~3sc 
declaraba que solamente los b6sques y las fuentes -

de D.eua serian para el goce comunitario de todos los 

parcelarios, los gobLernos estat~l&s valuariar, las 

tierras otorgadas con el fin de grav:arlas ccn im---

puestos, solo se exentarían aquello~ predi~s que en 

su.s respectivos rcg.iDncs tuvicr:in un v::ilor inf'"rior 

a "quinientos peses oro mexicano", ello presuponía 

la inscripción de loe; lotes en un Registro l'Úblico 

de l:i Propiedad. El ;;obierno feder<Jl podía autori-

zar la adquisición de tierras en cantid<id mo.yor, en 

favor de empresas agrícolas que tuvieran por ob~cto 

el desa~~ollo de un~ región, siempre que t~les em--

presas fueran mexicanas y no acapararan las tierras 

de bosques y las fuentes de agua?1 4 

De manera general la ley ag·rJr1a Yillista res-
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pondfa a loa reqv.erimientos d,e un tipo de c~mpesino 

n or tafia que no contaba;ºcorr ei'=-co\'1t:e'nfdo;hi stóric o ~- ~-~···· 
.- ,_o~-,_-:,-~-:·--> 

de. los campe.sinos SUt'eños .ti ria~t~'fi~~b{i~c~bi(ii o~ 
tención de una parcela en pr~pi~¿'.~ i~d.{~id~aÚpara 
util.i:",arla como mejor le pareciera·; a."la ve.z que no 

conocía otro tipo de relaciones socialea de produc-

ci6n .nás que en el sentido del intercambio a nivel 

de medios de valor mone.ta.1•io. A su manera b1J.scc:.ba 

la reivindicación de la gente. de su :·egi6o en de-

trimento de "las grandes propiedades" y su circula-

ción de capitales¡ demandaban qve se l~s permitiese 

o.cumular a.leo do riqueza e11 la. raeclida de sus posibl 

lidades, esto era lo que significaba para ellos una 

reforma agraria: "los vil listas eran v-;iqueros. mu-

loros, bandidos, trabajadores Jel ferrocarril, ven-

dedores ambulantcs y peones refugiado~, no teri-lP.n -

interés de clase definido, ni lazos locale~.~2!5 
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Los za.patista? es1ap~n dec.ididos: a:. def~ndÚ y 

poner· en p;;á¿Úc~ ~~i.•?t~.n!'a'éii~~l~;;· ;i~ii;a:~·{'.fue su~ 
- --- ---- --- ,,. . --~ ---·-; .:--~, ---

wO.mente ·escrupuloso' en .~~; ciVe:-~:-ipef'/h~'.~i.{~~~~s < de 

::: '~::::º:::::::~::~~ ::::~t:!ti~i~1~~~1:: . 
-o.~'-:. ';·; I-

mi si o ne s agrarias a Morelo.s, /u~~¡.~~j~;J. ~j_d~igo y. -

el Distrito ?t;deral a fin de bd~~1{'ia~: e·~ tr~ba;\o;>_ ·
de acv.Rrdo cún los principios uel Plan tle Aya1iX? 

!¡a falta de. congruencia entre las filas zapa tis-

.tas socavó euo pro~'ectos de ju::ticia fjStri.cta: 

" ••• ya que Jiverscs oficiales comenzaron a dar tie 

rras a exhacendodos a fin de cue les permitierJn -

cosech,Jr ld caña de ¡¡zúcar"~r7 

Las reformas de tierra de Carranza estimula--

ron el desarrollo de una basa de poder nacional. -

las reformas 3Bl'3ri3s carranclstas fueron utiliza-

uas para 3anar poder. ¿ntre 1914 y 19l~las tlc--

rras tom:iclds 9or lo3 zapv.t.i.st.:.::i e:·1 UD. ririncipio 

fu¡;ron ret<::nl<l:is por lo•J c<Jrrancü:tas a pe::iur .Jo 

Lis súplicas tle los hacendodos. en algvnos pueblos 

los cnrrancistas convirtieron en eJidos lvs tlu---

rr:is Jo caciques y de jefes mil.i.t;)res. Aunque el 

Jx1to de Carranza se basaba mJs en lao expectati--

vas que en los resultados concr~tos, 11 esencia de 

su po~ítica agraria fue sufic~ente para ganarse :i 



la :;;ayo:da del .. interior del país. 

· ... ·-·-'.. -

Los ter1~~ien{~'tit'~s ~extt:aü~)eros · tllvieeon·. que é.Q. 

f!'entar.lirlgür,osii';iéti'tudde Cá'rr.iÍiza:en su' con.,.._; 

tra t e11:J!lQ2~~~ (~it~doh la' i~q~ictud ~'ni}ei.iranj era 

pfo;ibc6b:fKr{¡¡\fskbJ~ú~ -de 18~ • ex~r3Jjeros' ae.tonoff 

lbs l1i~~1e~:ecori6uii.c'J~ •. Gri~. carfj;id .. ~d ;~é~haéíeritias 
fueron.· de:astadas hasia lgi.7· ~in'~tl~;;;nia\iú.o det~.;.
viera, a:uc~as h:iciend~s p~j§id~~k~s:~~ ~ier;a~~y;ga
nado a causa de las ca?r.pafi~~~·'C~rr~ric.ÍsÜs ~.··El d jé_;:. 

-. .:- ·-:·-

cito carrancistJ. presiol'l6 .p~rá 9ue los hacendados -

entregaran. sus prodttctos ag:dcol:1.s para que puclie-:-

ran venderse al públ.ico a precios b:::i.jos, ia; queja~ 
sobra los áUmentos de impuestos, las propiedades iE_ 

c:.mt::.ú;·.s, los \Jienos !Jert.iidos y lu.s inv;;,siones de ..;. 

los campesinos a ostoa.llovían sob~e los cuarteles 
2I8 

generJles de Carranza. 

Otra :neta. cie Carranza fue con;_;eGuir el reopal

do de los trabajador2~ industriales (casa d~l Ohrr-

ro l'.'I:;nC.ial) para au..;;e,: ta.r su populacida.ci. Carranz::. 

correspondiS aboliendo lJ odiada tienda ~e rayo y 

prescr1hiendo el !,e~maj~ ¡iot' C.evt\us, asu•;;iendo la 

jurisdicci6n sobru la legtelaci6n l3bor3l y orde~ó 

que loo salarioo diori~s aumentaran d2 Lln 35 a un -

40;"..; des pué :J invitó a la Ca Gil !Jar·a que :-tbantluna ra -

su norma du no participa(' en la pollticu nacional. 

y parJ ou rrnlitari2ac1ón y colaborac16n co11 el e:on-
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titucion ill..5mo;~ i~dó(ello t6nlei1~'5-cuahC!o :c;frr~riza:~ 
entró a la .Ciudad~def~Méúck_~~ ig14'~ keábrfó las:-

-,,,,.,. ·'< .'./' · ;~::;;";7;, -:;..~~::; .. '..,.'.;'. ·:-~21> •o·;:~ " _;_~~)ji"~:;;~~'. . . _'.;~_;:i;_-J;.·;~.:'. <--~,'~~;.-. _.-~; ·---· 

Of.LcinasceritrliÜs el~ ;1'~ Ca.sa y¡;¿(::ón)en~;ÍSf~•zcgr{~;jaJ:'"'." _ 
• .. - . -._ .. , ;; -:·- ·, ¡-;~.'_; : é'_.'.'- ~"-· ". 

la y a favoréceriá~ · · :>· 

Las ideologías con raíces extranjeras como el 

anarquismo comenzaron a perder fuerza. frente a los 

caudillos mexicanos, como podía verse en la crecien 

te fuerza. <lel movimiento nacionalista entre los tra 

bajado res mexicanos. .Por ejemplo, Gerarclo Murillo, 

(Dr. Atl) participó en la unión de Carranza con --

las trabajaduceo y promovió la ley de reforma agra-

ría del 6 de enero de 1915 y la jornada de ocho ho-

ras; finalmente 66 lídares votaron en favJr de la 

unión con Carranza.. La Casa clecidi6 unirse con el 

fin de acort;ir la guerra civil, me;jorar la situJción 

moral ~· mJ'terial d,: lof-0t•aba~iadore~> y .ayudar a 103 

campesinos u completar la victuria de "los pobres 

contra los ricos" c influir· en la revolución para -

con-!ertirla en un::i lucha n;¡.c.i.)nal más profundo. "co.::. 

tra el capitalismo, la burguesía. el militarismo ·' 
el cle¡·o"; llna rcpi.mtina ole,,d.i de n::icionalismo pr!:, 

valeci6 sobre La Casa p<Jra c.:ol<:iborar f.!n la restruc

turac16n de la soried~d. 2I9 

La ideología de La Casa estaba mds identifica-

da con el program:i. c::1rrancisi;a que con los mov1mien. 
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tos de Vi·fJa · -qtte il~ te~í;. órg~~izac.i.0ri:.:;.c;.bpata -

envue1 to ~n sv.srsueílas I'~.~i~Bª±~sX ·füa ~éay~d~. de 

los ·ide_§iü~o~¡~~-*}.'~~º~c~.~:ci·;ti~r1'.+~~·;;;fai;~a·?f~~;.J$~aE:í •·

sin iríteré~·· g~ fes!:~~~~#t~.s c;mpesinos; \1ot~~ón que 

'lilla y Za1)ai'¿. h'üri¿a hicieron proposiciones que 'ac.e 
~-: '_'."~~~~·:· . " '::' 

nazaran los intereses creados de tipo económi.co, j' 

SÍ [JO'C el contrario resintier•m la destr1;cc"i6n d., 

i . . 220 las fa.bric<J.s textile:::i a. manos üe los zr,patisi;as, -

Carra.nza y la Casa hiciet•on un pa.cto q~1e 1n·ometia -

ventajas para ambos, las unidades de la Casa se <lis 

tinguieron en las batallas contra los villistas y 

zapatistas conv1:1ncidos de que sus enemigos ha.'ofan 

sitio injustos al culpar a aquél de la desunión fr:ac 

cional. 

La ha.bilidud de Carranza contrast~ba con lJs -

pol.ítlcas inconsistentes de Villa, que en su proye~ 

to de gobierno no presentó un conjunto coha~ente de 

refo::-:nas. Francl::co Villa era un hombre 

cornún de\ ' norte , n quien conmovían mu 

cho los sufrimientos de los nirros, pero no era apto 

para la administración en las zonys ocupadas por la 

División del Norte. En Chihuahua por ejemplo su re 

forma agearia diÓ por resultado ti.e('ras p¡¡r·.1 !)•JS 

22r 
sol.dados pero no l?aru la pobl<Jci6n en generul. Vi-

lla estaba buscJndo cu:ilquier medio p~r0 derrocar a 

Carr:in:~a ~' no le in te.resó que svs proros1cioncs tu-

vier::in poco sentido, e L problemJ consi5ti:J. en s::i.bcr 



q_u~ es lo que iba n h-acer un::i. vez q1.1e Carranza fue.:.. 

ra 

,' .~·;.' ·.. .. /··. '··:'::.'··-;,::<·<~:·_'::·-~~-~- ::i;:~--

problemáti.cas de. laS ·gentes tr¡:¡ bo.jadora._s de su re'."'-

gi6n, siempre actuaba m~s pO:!.' verigánza· que púr con-

vici.Sn. De igua.l m·.me.ra. caree.La. casi en su totali-

dad de he-c·encia cultural, no en un sentido tle:spect,i 

vo, si:io como conse.cuenci:a. de haber crecido ~r '!ivir 

en w1a región donde no existe el trasfondo históri-

co de la. or.gan\z.ación de.l trab8.jo colectivo ::t tra--

v•s del pueblo, donde las poblaciones que. existen -

son restü todo de 1.a c0Jon1zac.\.ón ~' luch;:i permanente 

tanto entr~ ellos mjsmos como contra los escasos --

grupo::i indígenas de la región. C:isi ninguno de J.os 

elementos ~ue integraron n la División del Norte --

fueron eruµos indígenas cam¡Jesino5, si.no m<ia b1 e.n -

tralxijadores criollos y mesttzos desplazados de sus 

medios de existencia por hacendados, jefes politi--

ces o empresas, y que comenzaron a forjarse un nuevo 

medio de e.x1stencla mediante el saqueo, el c:~trJ--

bando, el de5pojo o el asesinato; la finalidad que 

perseguion con la revolución era obtene1· alguna pr~ 

piedad individual o alguna utra cosa. que 11;5 sacara. 

de su triste situación. 

EmiliAno iapatu y Pranctsco Villa encabezu--

ron a las dos fuerzas 'populares"prlnc1pales que se 



enfre.ntar-on a- ró-s-~gobie:rnos~-surgi<los~a-_par_tit' Ae. __ -_-;-_ 

1910; consideramos .Q.tie. s~s'.º~espect.ivosprÓyectos 
puecien manifestarse de la. sigqiente ma~er~: 

¿Cuál es la C.ife·rettcia entre una. gue:rra 
civilizada. y cu;llquier otra. guerra? Si 
usted y yo tenemos un pleito en una -
cantina no vamos a ponernos a sacar un 
librito de la bolsa para leer lo ciue -
dicen las reglas ·222 

Pr;;ncisco Villa 

li'lire señor ¡,:acle r·o, si yo aprovecl1ando
me de que estoy armado le quito su re
loj y me lo guardo, J ond<mclo el tiem
po nos volvemcs a cncon~ror los dos ar 
mados ¿tendría de rec\10 o exigirme su :: 
devolución? Sin duda, le dijo Madero; 
le ucdiriLi inclusive una incic.n;nización 
Pues eso e.s ji.\s"t¡¡rncnte lo que nos ha -
pasado en el estado de Morelos -di Jo 
Zapata- en donde ucos hacendado~ se -
han apoderado por la fuerzJ de las tic 
rras de los pueblos. Mis sol.dados me 
exigen diga a usted. con ~odo respeto, 
que. des.;;an se procr;d.:i. desde 11.ie¡:;o a la 
rest1tuci6n de sus tierraG.223 

Emilian o :6:¡.pat.o. 
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V. EL TRIUNPO DEL CONsrorrUc [ONALISMO y EL PRINCIPIO 
- -~~ ·- ' . - - - ·:e - .- : :· .'- - - - -·' . 

D~ L~ DIVISION DE LOS C/\UDILLÜS_REIJClLÚCfoNARios: 

Venusi;1ano Carra.nza. en el movlmien to coristitu-
,. - . :_-~: . 

clona.lista Tadica1iz6 planteamientos políticos ;.,r ec~ 

nómicos al otorgar espacio a las aspiraciones de la 

pequeña burguesía. Depuso al e.;¡érc:i to fe.de.ral por-

firista que fue: .íntegra.menta heredado por Madero u 

diferenciá .de aquel ahora tod•) el poder poJ.itico-m! 

litar fue para los constitucionalistas, más especí

ficamente para los carrancistas. No existió un po-

der político compartido como lo hizo Madero, el cam 

bio de poderes no fua arm6nico, sino violento. Las 

tendencias originadas en la revolucidn maderista 

ascienaen en el nuevo gobierno donde la burguesía 

burocritica ha iniciado su promoción. 

Durante la 5uel'ra civil, parte del fin;:mci:t---

miento para ln revoluc!6n fue pruporciondJo por los 

mismos hacendados progresislao del Norte del país, 

oe rompía el clima de la legaliuaci y el re~ncto a 

la propiedéld privada del cqal, e.ra part iuar io ~íade-

ro, La presi5n, el saqueo, el cobro forzoso de im-

pue::¡tos e. los "enemigos L\e la re·1oluc i :5n" !JO::' la. o-

ficina de bienes intervenidos, fwidadil en 1913. <l-Pº!:. 

t6 parte de los mndios financieros para continuar -

con la lucha :\rrnada. Un financiamiento obten ido me 

diante la exte~sl:5n de. cheq~es sLn fondos. los pr!B 



cipales jefes revolucionarios hicieron emisiones de 

papel moneda sin respaldo econ6mico~24 > 
. ·::-. 

,- - --·.;-·=--

Los ricos industriales del iiodeidél .~P?-ÍS; re-
>,.· .. 

cib.Leron descuentos en los impuesto~'d'?ndé los conR 
:·;. º-::>2i:; 

ti tucionalistas tenían un control militai"; siempr·e 

y cuando no dejaran de contribl.lir en la ca.usa revo-

l uc iona:ria. 

Alguno::; miembros de l::i. pequeña burguesía (int~ 

lectualcs, cninerciuntes, pequeños propietarios, es-
225 

tudj.antes) fueron favorecidos con grados en el ejél: 

cito y en la nueva burocracia, éstos se enriouccic-

ron rdnidamente con la confiscaci6n de lns propied~ 

des a los ''reaccionarios", es decir, "enemigos de l.'.! 

revolución". Además de algunos miembros de lo. pe--

queñ::>. bur.:;i.iesÍ8. llegaron o.l constitucion:üismo ca-

pataces, lecheros, jornaluros, vaqueros, mineros, -

expresidi;i.rios, de:::empleatlos, vividores, lu,npenprol~ 

tariados, etc., al¡;two Je los eje;:¡plo:::: el y::rno 

de Carranza, Cándido Aguilar, el cual fue gerente 

de una finca en Veracruz; Salvador Alvarado, había 

sido boticario, el mismo Plutarco Eliao Calle9, mn-

e3tro, agricultor, minero, molinero y cantinero; P~ 

blo Gonzálcz, j orno.le ro en Te:ms y comerci<intc; Je-

sú:.J Aguotín Castro, jornaloro y co.nercitmtc, al i--



ia3 
gual que ·=Joaquin==A.maro=-iJL].)án:fil.o~N~tera. __ fi\anue.1 11\. 

Dieguez J' JÚa~··;Jo;e,-~f~s;iiÜ~i·IJn acÚvistas y mine-

ros, los .cuahs s~ e~contZ.a'bin entre los dirigentes 
--,:· .· .. :. 

de la hu.elga de Cananea que habían sido encarcelá.--

dos por Porfirio Díaz. Esteban B. Calderon, Beni-

cio L6pe3 Padilla, h<i.bian sido lid.eres la.borales. -

Jacinto :s. Trevifio, llederico lYlon"tes y Francisco L. 

Urquizo fueron graduados del colegio militar; Fran-

cisco i'lru.rgia. fuu fotógrafo, Jv.i'.ln Barragá.n, Gregorio 

Osuna, Javier A. Marc¡uina, era.n estudiant.~s descon2 

noci(los. 1~u..'1aclo a estos les sumamos los profresio-

nietas como Luis C:i.brera, 1'1b.nuel Aguir.re 

Berlanga, Rafael Nieto, Alberto Pani, Palavi__.cini , 

etc., ¡¡¡;{5 los pequeños propietarios agrícolas en e··· 

pansi.ón como Benjamín Hill y Alvaro Obregón. 

L~ nueva clase militar y la nueva burocracia -

no er¡¡.n las mi:;mas del porfirismo, los privilegia--

dos dt:l antiguo sisteina dejaron su lugo.r a los rev~ 

luclonarioG y éstos se aduenaron poco a poco del rno 

nopol10 político. 

l:l constitucionalismo llevó a la ¡:iresitlcncin -

de la ltepúbl Le:, al ciudefüino 'lcnustio.no Carro.nzo. en 

1917, se iniciaba la pacificación y lo reconstruc--

ci6n del país. Una vez en el pod•::r y como presiden 

~--C.Q..E_;-~_~_:::;:¡ permitió una. acumulación de ca pi talcr, 
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POH parte de stis 'gane'r;i.le.s favori.tós que .Coritr()J.a.:.:..., 

ron los g~bi~e"Cri¿s. e.sti.taiés· i:regi.o~áfes: Ús: . éq~1e 
no alcan:mÍ'ori *~P~~to¡c.G~·~d:~'r- e.~~~raz;i~~ iLl ~u.i-no 
e on Obr-e.gon·, .. i~;d~f¿~~iüi.i~·,;~~dt f~ .¡Jf~n~o)~o 'es p~r6 .. · 

·,\'f'.;~:·<~=~20<·~,..,z:.i- >~{ ·. './(·~:!> (~; :.~;i~F:. --.,-.:,:<-~;"\::~,~>-~-~ 
y comenzó a énrl.í:fu~ce[sé;~ . ·. ·. ······· . ·,'; < 

Alguno• ~i:i~i~.~ •~· :~]to1Ú~.Xa s• oonvir" 
tieron en parte de la nueva. burocracia revoluciona-

ria: 

El naciona~iemo de Carr~nza propor.cion6 -
así un hogar político a los ~iembros pro
gr-csistus de J.¡¡. peq u~ñu burguesía, y fue
ron ellos loo que predominaron en los --
puestos de mando del ejército y del go--
bierno. 227 

En la esicir5n Carranza-Obregón se uso 

un lenguaje para de.sacre di t::i.r a los adversa---· 

rios; tdrillinos como civilismo y militarlsmo. Estos 

son dos elementos entrelazados, son militares reali-

zacloe en la 1.uch;:i civil., n8 •1ecir wn ln pr<fotica. ~ 

el cambio de gobierno de 1920, asoci:J.ron el :nili ta--

rismo con l;:i. guer•ra en contraposic i.6n al civil. Al 

civilismo lo asociaron eon la dernocrncin, can la vo-

luntnd •3lectornl c:i. opo:::lc.i.én al :nilitarismo, Con -

esto tratnr•m de neg;:i.r un.:i realid:Jd. en aqut•l rnornento 

la realidod do lo fuerzn. 



La mayorin de los oficiales provenientes do la 

!Jeq_ueña burgues:f11 a~o;~rol'l. e1. J~d.C>nnlismo 1 el pop_!! 

lismo y :también. ai.Ci<~fr.ii.imd. Al mismo tiempo que 

se sentían heroicos<~~J.:t-blre~, tambHn se sentían -

ci vilis.tas, 

de Obregón. 

Conforme a las circunstancias del momento, Ca-

rrsnza.necesitaba del ejército para frustnr las am 

biciones de poder de sus oponentes, al mismo tir.m!JO 

se contradecía a.l nee;o:rlo e inclinarse por el "civ,i 

lismo". Ante sus ojoe el nuevo e j •frci to consti tu--

cionalistn creció y lo llevó al poder, ante sus o-

jos, mili tares y burocracia se ccnfunnían, las i;o--

bernaturns estaban en su mayor(a en manos de 

lo~ . revolucionarios y en el congreso era lo mismo, 

tondria que inveni;ar el civilisino, , . 

En el gobierno de C;irranza se inicül. ln for::u:i.c:i..6n. d.é 
l!I.. 1.Bmilia revolucionaria, de la. cual., se desprenderán -

los inte,3"I'ontcs tle la nueva cl:.i.sc en 21 pJdor y co!)_ 

form3rdn a los coblernos ernanaJos J~ la Revolución 

~:e;;:icann, es decir, ~ la but'guesia bv1·oc1·óti.ca, en-

riquecidos pJrque: 

Euchos gcnenles lucro ron hile; e11do arre-
glos corruptos con Carranza. 22i3 ·· 
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La familia revolucionaria se consolidario'con 

la . elimina e i 6n del pcode~i:;-¡>orít°I~~~-~~~i:·~~r~esia~in--•~ 
clustrial del norte del paJs• . t~-. 00J~ef1~1iQ:;:.'g.lie~iá. eri. 

.< . ''~. ·_c:o,-~,. . . . . 
el poder; la .. bur{Su~sfa-bljfo~f:áy:fac'i::~o)t.~~í~7 v:t'rt~~es. 
de empresarios, 11~ teniaft:inif tf~ye-~tÓria O.e ~riumú.1a.:.. _·-. 

ci6n C::?.pitalista como la.~oJrguesfo del nor·te, k1 e.e,!¿_ 

mulación de ca.pi tales. la haría. del e.rario ptí.blico, de 

los nec;ocios oel Estad.o, .es decir, de una ma.nera "e-

le.gante", mediante el paternnlismo de la b~rocracia. 

corrupción, concesiones, centralización, totalitari~ 

mo con "buenos deseos", y en el futuro de la crea---

ci6n de las empresas paraestatales. 

La nueva familia revolucionaria se complementó 

con los grandes hacendados revolucionarios, los cua-

les gozaron en sus tluminios do plena auton.)mÍO. con -

respecto ul poder central, se hered6 el cociqulsmo a 

trovós de distintas generaciones familiar.:s. éstos -

pasaron a disfrazarse tle cabritillas elegantes y an-

te la gve1TJ. civil, se volvieron rcvol.ucionarlcs. 

Los terratenientes de viejus f;:imilivs en el Ceg 

tro del po.Ía co.n•.) nuevos ·lBpirantes a serlo; b;ind'i.dos 

reconocidos se adueftaron del poder y se voJvieron 

también en revolucionarios, en jefes del eJército cu 

rr::incista: 

Lo que los mds de ellos ten!un en comdn -



era que no toleraban má.s quu ún mínimo de 
interfr.rencias. de. parte. de:1 gooie. rno cen-

tral. 229 <i":jk. 'o:~~,~' :\ f) '.': , 

Bstos · revo1:ÜCioh[~ici\L~¡:~~n~:i riie~~n, en d iri-
.-,::·1. -;,: •. , '.fi'' 

'gentes lo bale·~ ~;,~~~i6'ha:i~~'.f' se berlef.±cra.ron de la 
. ' _· "/. --· '..:,._.,e>:· .. · __ - e•'.·- • ¡_ ,; •• o"' J' .'·· 

guerra civÚ~ a~ll.mÜJ.a':;6n 'c:a.Ji tilles ~.~mentando sus -

forttmas de los negocios de las haciendas confisca-

das: 

L;:!S ,9osibilidade3 de enrlq<Jecimiento pe,! 
sonal se derivaban de su podar político 
y militar. 23ó 

De esta forma la burocracia porfirista y el ejdI 

cito federal en sus puestos altoe fueron sustituidas -

por nuevos caudillos revolucionarios como ya vi.:nos prQ 

vinientes de'la pequeaa burguesía, pera no sólamente -

de aquí vinieron los re·r .. Jlucionarios: 

Los hacendado'3 seguián control.<Jnclo sus 
propiedo.des. Muchos de ellos irnbian le:.. 
vantado o subv~ncionado ejército~ pri7a
dos. 23I 

De esta manera también se convlrtieron en hacen 

dados revolucionar1os por aceptar "el programa de ln 

revoluc lón ~· 

Esta Revolución generó un grvn poder en manos -
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cde•los caúaillos revolucionarlos, al enric¡.uecerse se 

transformaron en ¡ua~di~rtes del capital y aumentaron 
. . . . ·~ 

sus 0 for.tuns.s en lii.::¡ qécacl.a:¡;; siguiéntes a la Revolu'--

cl6n, •como l1ue~a;fahi.i11a ~B%.Íúcionai-i~ en e.l poder 

origin6 fas ca;¿ci~rísti~a.~dei t.ipo ci/ pol:l'.~ic~ me

xicano·•de ~aQeia.. ÍI·6~~ca.~; cC>mC>•seyvic1o~~s'íJJ~1Úos 
~·, ,,:,_:,~-----~~:_,·"};: ,-~-:;.;;-'. 

s6lamenté •ten<lriáll;,CJ.lte. c'ólocarios en·.·· donde hub:Í.e se 
:· ... ~--~-;~ "·'-·'·· ·----;_~': , __ ,.~,_··--

dinero para te~é:t' ·"Jii~tfdi~· revoiucl:on.aria". 
- :- . : - . '.'. • -- ' .... - . ;' _! - '~- : "·'· ; 

Carranza se encontró en dos posiciones: el ce-

derle todo el poder a los mili tares (detrás se ese o.!! 

día ln bur~uesía burocritica), y el de impulsar el -

pro:7ecb del capital más avanzado y prorrreslsta. con 

su d.!. •rersidad de inversi enes, es decir, el cap.ita.l -

induotrial del norte. Carranza tom6 la decisión de: 

Resolver esos problemas por medios pare
cidos a los que había utilizado el anti
guo dictador, a saber, fortaleciendo el 
Bstado y contraponiendo ~ los cautlillca 
entre sí. También les permitió a esos -
caudillos enriquecerse por cualu3qu1era 

medios que tu•1ler·an J. su dispos.tción, -
confiando en que nl convertirlos en capi 
talistas impe•lir10 qve 2e lcv.Jnt . .JrJn coñ 
tre él. 232 -

En. 1920 el problemJ. rebasó a Car1·anza, lo bur---

guusía burocrática era dueü~ ya del poder político, -

su fuerza habla crecido y pee~ a poc0 inyectarla sus 

características a la sociedad mexicana en loG a~oo si 

guientes. 
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8n 1920 la~~~;;;:J1t.ic~1lersofüficada0 entr-tI.-Q,_-: 

bre g6n y Vemt~ti~nb. Ca~ra:nz.a, iba más allá .. ae: .\ffi s im

_ple enf~en~~~le~&o)e2dos'perso~alidade~; ··~i'ba~~a -
un ·análisÍ~. psicol6gicQ, las· causas como 11~~~~ y~s{o 
son.ffiás profundas. 

Carranza y después Obregón iniciaron tina centra-

lizaci6n del poder politice de 1917 a 1920, primero 

Carra.riza, después Obregón a ln muerte de Carran7.a. 

Bs con la Constituci6n de 1917, cuando se d;;.n -

las buses para eatablecer el dominio de la clase capi 

talista en general, est·J constituye una nueva forma -

de orden sociaJ. no conocida en la JüstoeJ.a ho.sta ese 

momento, la hurgt~e sla burocrática en e :o il'' c .1.al fue la 

más beneficiada, La preponderancia del Estudo en la 

vidn econórni.ca hast<l. ese rnornento, la Cons1.ituci6n de -

1917 conteníu elementua novedoeoG para su dpoca: se 

rreecn1.aba como lo má~ "avanzado", implicJba un~ nue-

va modalidad del capitaliamo; el capitali3mo de Esta-

do, forma de desarrollo del capital desconocida en e

su momento; la Unión Sovié·tic<J, China, Cub<J. serían 

los ejemplos a lo que ee denominaría capital colectl-

vo estatal en el futuro. 

L4 burgues!a bwrocrJttc<J por medio de sus caudl-

llos miltt~res y de la administrecidn del Estado te--
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nJa -i-a- -ltú~=rza,~y~o-y3=~-=-~-a1~¡n~s:=~~:~~Oº~q-lte~~g~~~ánt~-~=a~b~~= su <fo.:.-~ -- ----

minio sobre. el resto de la socledad,/ef dominio 'del 

Estado. sobre. la propi~paü,. :o.o.bt:e. e:1 ~ue}o,~ C?tc •. j.:és··-

de.cir; un Estado re¡:;iflacfor ti<F·la economía.~\ El ésque__. 

ma clás.i.c:fl i.deal de li!adero fel cu.pithlismo_Über¡¡l n2: 
', ·:- -'" - :·. .;_'·.' ·-" <~· -1:., ._ ... _i· ·. ': !:~---,-

da tenfa qu.e ver con ~l nueyo éapitalismo .• de.Estado; 

producto de léJ. radicoÜzá.cl6n-dé. Íos acontec:i.nüentos 

hist6ricos. 

llllln: 

La burguesía burocrát.iciJ. y Carranza tenían en co 

Más que un proyecto de sociedad o de com
bio revoluci.onario, es la consolidación -
del Estado polit~cc como Jrbitro supremo
y gestor directo de las fuer~as soclales
sur gidas de la re.vol u e i.6n. 2JJ 

Las fuer:.:as surgidas de la RevolucLón fueron,-

en general., la burguesía burocrática :; el nuevo pr~ 

yecto de c~pitaliorno. 234 

Para la consagraci~n de la nueva clase en el -

poder, pera diacrepar de sus lnt~reses econ6micos y 

políticos ~e 3Us~eniaron ~n e\ régimen del Derecho 

por los rneaios le€ales e institucionales ( eslo se-

rí:i. un producto en los :'li¿uientcs anos de un reaco-



Las fuerzas ·revoluc:i:onar:i.as 'entrarón-en un es...: 
tado de. r~,;osie'.~_ l<l .c~"e<l~i.Ó~ de1'..~uev~ go'.~i~inot:.. 
las i¡ie;},as(:i_c~~.·s~fL~f iyh~eidda~ c dmo/Ios'· ~~;~r~i eni e!!. 
tes porfi~isWs•.~ik~i~uyeron su papel 

. . --:-----~ '-;'.'~:-:-:~-."·:-· - - .-.-

i1rlpof~ an e ie. 
: __ ,_ .;.,:·::.'·: ·;·<r .. <·-: . ·.: ---~-- ·, -- . - . . _, .. _-. ···:·:-._-:- ,: 

y ced.i~~~I1}s~ lugar <l los revolucionarios cor;ánci.§. 

tas,.m~1~h9~ d,~:'6rij9s. dirigentes se transformaron en 

una'cl~~~·ca~:i.talista andrajosa atrasada en lo que 
- ': \:>· --~--'.-:_··---.:- .. -~- ···: 

se refie~e"a 'i'm proyecto de capital. No es el mis-

mo proyecto d~ ~apitalismo el que proponfo Madero -

al r'~suitrin te de la victoria del consti tllcionnlismo 

carrancista. 

Carranza 2.l encontrarse en una posición inter-

medio, quizo hn.cer una oe:::cla de los intereses económicos 

nacionales.c~>n a:p:-oyecto capitalista del noc'!:c de!. -

país, donde los capi tnli5tas nortciios erun l.os :nás 

avanzados ,or el origen miamJ de su capital. Cn---

rran~a tenia que s~tisfucer laa cxig~ncias tie ri~u~ 

::;a de los caudillos triunfadores, al mi.smo ti.0 J1po -

el de gara.nUzar las condiciones de exponsi 6n a la 

bureuesia induatrlal. 

Carranza asumtó una. actitud paternalista antP. 

esta situación; nl igual que Nadero trató de reco~-

cili<>r a toda la. burguesía en su conjunto para !':o 

afectar los intereses de nadie.. Decretó e.n 1920 la 
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devoluci6n incondicional ~e todas las. propied~des -

cOnfiscadas a. lÓs I'.ic~~ ha:c,endaüos que no habían C.Q 

laboradocccirt'±a;.:rev~l~cci¿~ carrancista. -los llama:....: 
,. ,_ . . ' . ' ' 

dos iíreaccfonarÍÍÍs'.< Tra~6 de. proteger a los riC:os 

hacendados e1~~(e~ariaies, asi como a lo~ in9ipieiÍ-

tes -ind~strie>les mexicanos, de tal ¿ruié.' ~{~¡:¡'fbi.'6 :..• 

casi todas las huelgus y li1iiit6 la pueit~ 7 ~n aiarch<1 

de la reforuw. a,r,Tarfo, le>. cual, comoTverejos, s6lo 

tenia tir.tes populistas. Carramm. tenia plP.na con

ciencia sobre e.l asunto, los intereses del· capital 

progresista del norte del país se enfrentaban al P.9. 

pulismo ~' a la demagogia de los caudillos revoluc L.9_ 

narios, Carranza los había creado y habían crecido 

bajo su amparo, los caudillos reclamaban para sí --

mismos el mayor beneficio de J.o. Revolución, no ha--

bian cid.o ·c:o.pito.listo.s, al:oro se h;;ibían aburgueeado 

y sentían que tenían todo el derecho de ser favore-

cid.os primeramente antes que nada y mnc todo. 

Lo'3 r iro:: caudillos rcv() luc: .i.onar i os er;:¡n p<irt.:!.. 

d.;;;rios de lo. reforma ;i.grnrJa, siempre ·s cu<indo no -

se pusiera "en peli5ro los bienes y lus fuonteG de 

ingresos rccil,n <>dquiridos~~.5 aunque la vleja "oli-

garquía" porfirist;:, e.!Jt:iba eliminada del poder rú--

blicJ político, reclamvha t::imbién su:; intereses eco 

nSraicos. La burgucs!~ buPoerática no csta~o dis---
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puestc:J.ca .comHa:t;tir~eLpoder. poTHic-o ri-1 cc>n los~ri--~ 

ces industrfále~ del norte del país, mu.cho. menos -

con 'las fróccioncs privilegiadas del sistema. porfi- _ 

risia,. '.-~ 

CaÍ~!·onza trató de establecer un. "neoporfiris

mo", entendido como tal, a l:i forros. de man tener la 

paz social con un fuerte poder ejecutivo y caLtdi---

lloa regionules, ahora con •.ill nuev·:i porlamento por 

medios legales y electorales para controlar a la fa 

milia revolucionaria: 

Lo que éste se propuso funnamentalmente 
fue rest~blecer las condiciones del por 
firiato en beneficio d.; =:r:indec sP5me:i.:: 
tos de ln clase alta tradicional mexica 
na y de 3U nueva burgueeia. 236 -

Ahor·a introducía vn nuevo elemen·~o: el popul is-

mo y el nacicnaliem:i, un fuerte poder estatal y unn 

nue·rn Constituvi6n qtlC no era aplicada. en aque.l 1110--

mento: 

El prop6sito de Carran~a er~ el <le ganar
se a estos grupos a expen~as tanto de los 
intereses extranJeros como de las clases 
más ba.ias de la. sociedod mexic;ina, sobre 
cuyos hombros había de caer la carga <le -
los costos de la Revolucidn.237 
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El populismo.nacionalista de don Venus---

· tTano ~r~J11~ésfnt~'5;1Já'J~:raeaie5~~Je~~ra-'=~Ulodc.t:nriacf6n :r 
expansi;ón ;dc.{.18. burguesía m~s progresi.sta .de la na-

ci6n; ],ª ccya.g;~_<i{~'. e'.l.~~:rc<.tdO na,C:ion¡¡_l .. J'' torlós,· lOs 

privife~fB~ .~coHoaJ.'ca~· y•;"póHticOs fr·e~te ·Ú\api til 

ext.rafij~;ó§ .. a.i:ia .·~ri~;Gbér~.cla :ffna~61~ra .. · Carranza 

for11w.ba.•#;:ri
1

e'. á~¡ ~f ··~Ur~u~~í; en- exGansión, · en·cam

bio la bJfg~e:~:ra. b'ti~e~'.rlti~á: ·.··no· tenía estos antecc-

dentes, llegi1l:J~ .. a{ pocler político .Para. enriquecerse 

y acluedarse de i~;s \>:incipales medios ele producción, 

i • 

El enfrentamiento de Alvo.ro Obregón y Venust La-

no Carranza. en 1920, se da entTe la mis•oa farni l ia re 

volucionaria, es un confllcto político en primera 

instancia., pero al ana.liz0r lo.s causas encontrurnos -

que dctr~s de él, reprc;sent..i l~culruinaci6n Jel en---

frento.miento entre ve11ccuores; la bu rguesÍJ. inclustT .i 

al dal norte del país y ln nueva burguesi~ burocrdti 

ca por la consolidaci6n de 1·.n proyecto hi Si;Ó!'ico --

del ca.pi tal. 
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EL GOBIERNO CARRANCISTA 

• La prosperidad del gobierno 

Durante los años de 1917 al 1920 · eXist16 .. un a:u. 

ge económico para la clase C3pi ta.lista en .P!]éx'Jco, 

en consecuencia Carranza tuvo óxi to al reconst.ruír-

les la economía, aun::ido. a la prosperi?ad de los pe,Í

. ses más avanzados económicamente. 238 

A pssar delprogreso económico, la economía pre-

doininante radicaba en el sector primario, es decir, 

en la agricultura. No obstante el gobierno de Ca--

rranza impulsó el desarrollo industrial y una moder-

nización en la agricultura: 

L:::.s políticas de Ca1•r·o.n:"a representab¡m 
la base de muchas metas no.clonali5tas, 
la mayoría de las cuales habían ido sur 
giendo como protesta contril el gobierno 
de D:l'.az. 239 

La fracción del capi1a1 avanzado, es dRcir, -

la burguesía industrial del norte del paín inicisb~ 

una expansión a nivel nacional, esto sic~nificab::'. _ 

aplicar la diversidad de capitales en distintus rn-

mas de la producción, e iritensifi<~o.r el tr<J':J:.>jo :lS;! 

lariaio paro. coriuolid3rEc como clu~c CJpitalista 

a nivel naci.omil. En este :.;cotldo se dlrii:;i6 la P2. 

lítico de Carranza: 

Que los ciudvdano:o de México, en vez de 
los extr¡¡njeron, se animar¡¡n a desarrc;r40 llar sectores clave~ de La ecooomia • 
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El nacionalismo .de. Carr::inza nc(.si~.i.ficaba un -

~~~,~~:~:~~~Ti;~t:~~~ti2t~~i:ii~~~¡: '~~·. ·~. 
que su.s_ inv~xsioI!e; Í:~.:~g;·t.i~~~;~&;.'.~~t?i~~;s}:~ri~'.Bé~~coy 
~stas, desde' 1úe~6, ·1a;;<}lÍ~1~$~.;~~·??1~~·ei ·dapitalista 

mexican;:i en ascenso y en e~pa'ns:i..6,n~. Sin .embargo, la 
, -;,--

economía mexicana segia d~;ei~~ieild; d~/1~.agricultu-
ra en general, el ca~italext~an:jer~ e~a-·lmportante 
para levantar al país después dei una re~~iu~ió~; .. 

:). ,:,~ .. -)j('., '.:<~~\~<~:·'.e::~· 
:::~:~:C ;·:.~)': 

~-~- .'"':~ ,·, 

Dentro de la prosperidad ci€l1. }~Cío;~;~:r~d carranci_s 

ta, Plutarco E.lías Calles y Íldofrciil'íl~Úl~'-H~erta, am

bos como gobern¡¡dores del estad.o d.'~·SÓnora, en dife-
- _ _:,- ,"_::_-·-·-:···- -- ·- . --

rentes añ.os llevaron a la. práct1cá una política leg\2_ 

la'tiva. entre 1916 y 1920, Un pro-..,yecto global de de 

sai•rol 1 o econ6mico el cual anticipa lw. la form¡¡ de go 

bierno de la buC'guesía burocrática; la intervención 

del Estado, la expulsión de sacerdotes, las inversi~ 

nes de utilidad póblica y la5 exproplacio~es a loa 

11 c6mpliccs de la reacci 6n~'~I •"n 191G De la Huerta --

cre6 vne. comisión regulador-o. de comercio, Lle ln cunl 

el t;oblcr·no erJ el principal organieino para centre--

lar los precio:,, orr; .. wi :::ó ;¡ ccn trol.o :l loc- come re i º.!l 

tes, creó una red de comercio en el estado para un•~ 

a los expendios con los a:unicipios mis import.,ntetf.42 

R pesar del nacionalismo de la nueva clns~ en 

el poder el comercio con los Cs·Lados Unidos creció, 
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se di.o un-11refa~~mi~~flfTI.:~º~~~r~1~:·Ttas~'export~ciones 
se duplicaron entre 1916~a ,1920~ 

La burguesía. del norte y los genera.les aspiran-

tes a industriales r·ecibieron el apo,yo de Carranza y 

ante la buena. marcha de los negocios se creó un opti-

mismo revolucionario, se idealizó el progre.so de to-

dos los ca.pi talistas. Surgieron nuevos intelectuales 

e.ntuslastas: 

·Como Da.nlel Cos!o Vil legas, Vicente Lom 
ba;:-do 'role do.no y Antonio Caso, analiza-= 
ron 1.os pC'oblemas de. Mé.xi.co dentro de la. 
estructura. de un pluralismo optimiste.2~4 

Un nuevo entusin.smo revolucionario el cual se -

reflejó en la ¡¡.rq ui tectura., en el ¡¡rte, el dr.Jma: ln 

música. Un esríritu nacionalista para repudiar lo -

extranjero y crear "lo nacional"no sólamentc! en la e

conomía sino en todos los aspectos de la vldo social, 

la nuev~ cla.ee en el poder tenia que justificarse i-

dcológlcnmente y en los aspectos publicitarios dispo-

ntbles, se tenían qve resaltar las diferencias del --

porf.lrü;mo "extranJCI"i2.antc" y el nuevo gobierno rev2 

lucionario naclonal.ist~,ya con antePiorldad cerno dice 

Vasconcclos: 

Noso"tros iniciamos en el Ateneo la rehab_!. 
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li taci6n del pensamiento ele. la raza. 245 

Y habían estado: 

Preocupados, sin embargQ, de poner en or 
den a. nuestro divagar y buscandQ. 1 . .J.6 bo.= 
ses distintas de las comtianas. 246 

Después: 

Carranza se convirti6 en admirador del -
nuevo estilo ur·tistlco, Hizo al Dr. Atl 
director de la Academia de San Carlos. 247 

Con Carranza el populismo "ideológlco" cobró -

gran fuerza entre los nuevos intelectuales: 

Desde los puestos de la Universidad y de 
la buiocracia que lea otorgaba Carranza, 
estas mentes agudas y críticas focmul<Jron 
doctrinas soci<Jles basadas en el nuevo hu 
manismo de Méxi ca ~r 1ma trascendental es= 
pici tuo.litl<Jcl. I.os estudi<m les a.dm.Lrabnn 
a los Siete Sabios porque ofreclon cur2os 
popularec y eran activistas que defendi<Jn 
la ~eta de la autonomía universitaria --
cuando presteb~n testimonio ante los corni 
t63 del Congreso. Los intelectuales, más 
que cuo !.quier otro :;ectcr de la clase me
dia, disfrutab-Jn de su partici.paci6n en 
la reconstrucción nacion~l. Al apoyar lo 
doctrina de igualdad, que era un componen 
te tan vital del nac1onalismo de Carranzn.248 

El nacionalismo de Carranza se impuso com_o doc 

trlna social desde la educaci6n a la econom'~~ Lon 

cambios en la ideología oficial tambi4n se modifico 
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ron,los intelectuales desplazaron a. los "científi--

cos": 

Caso se había quedado, como dl mismo de-~ 
c fa., 'c omp Le tamen te solo' • Entre los <J.

fios de 1915 y 1919, los cuadros de profe
sores de materias humanísticas se reduje
ron a unos cuantos elementos y a Co.s0 co
mo guía t.le todos ellos. ll.lgunos antiguos 
positivistas, que quedaban habían cedido 
al joven Caso sus cátedras convencidos -
según declaraban, de la falsedad de los -·· 
dogmas comtianos que habían profesado. 250 

El positlvismo dejaba de existir y dejaba de 

convertirse en la ideología oficial. Ahora nacía el 

dogma del nacionalismo revolucionario y la historia 
25! explicada por los héroes. 

Carranz3 despla:;6 a la antigua burocracia porf.! 

rista por otra nueva, la cual, se conformó por miem-

bros de distinta procedencia social para adapta~se a 

la burg'Uesía burocrática: 

Carranza influy6 en la c~eaci6n del Con-
greso local estudiantil, para atracr~c el 
apoyo de los univers.i tario.s. Los fundad~ 
res del Congreso, Jorge Prieto Laurens, -
Fernando Salda5a Gal.vJn y Miguel Torner, 
entre otros, habían logrado incorporarse, 
al ayuntamienlo de la ciudad de ~~xico, -
lo cuol, provocaba que la Un.ivcrsidod co
menzaba a ser un excelPn+e trampolín para 
los puestos pdblicos, 252 

Obregón no se quedarla atrás; ut.ilizaria a es-

tudiantes egresado~ de la Universidad para los pue~ 
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. . 

tos de embajadores en Latinoaméric~. :r~nte.1~ ne~e;-

sidad de inérementar 1i3Yb~rocra9.¡~·: "~i-~·u~~C) esta

do burocra.iico ·· náÚ~na):lstá \§ P:~:Pt:lJ.i~~~ª· ~a~a'.bara . ..::-.• 
. ' . ·- .-' ' :: . ' ~ ·,.· -.- ~ --

control ar los principales á.mbitos de la.ideología; 

cttl tura, educaci6n y la mayoría de los cam~os fundE; 

mentales de la vida. De aho!:'a en adelante casi to-

dos los ciudadanos pasaban a depender del Estado. -

Una nueva burocracia. inepta trae.ría consigo la apa-

tia y la mediocridad, por ende la ideología del ---

"subdesarrollo". 

Carranza había permitido la creación del nuevo 

estado burocrdtico, ~l mismo formaba parte de él. -

rn este sentido quiso solvcionar la situación con 

la eliminación del privilegio de los caudillos rev.e, 

lucionarios, princip3l sostén de la burguesfo. buro-

crática, Sin embarg~, no pasaron de ser intentos. 

Carranza cafo. en una can tr<>dicción: <1umentabn-

ln burocracia baJa y tratnba de disminuir el privJ-

leg10 de la burocr¡¡ci.a alta y revolu.c.ionari;:i, y ft1.-

vorecia a sus incondicionales, esto ocesion6 repu--

dio e.le los no elegidos, irónicamente a los o.punta--

dos en l¡¡ "lista de espero". 

En 1920 los ferrocarriles reg1otraron mayores 

ingr.isos supera.ndo a los recab<.J•los en la époc¡:¡ de -
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253 
don :.Porfir:lo, se reactivó la producción ulinera :.r ª!!. 

men t 6 la . pro duce i 6~-;1=-;~!~r~~-tro~-cuar7-propof.: . .::=--= 

cionó ol retado ~a;ror.2s ing~~sós f"i~ca~~s~.54~; ¿~-ª-~ 
se ca_p{ fa ~is~a. íllt?.X,iCª·~ª -.~~·-/~,RWéiasnl~b~::,_aft,~e'~e J.;;F~2: 

<~-o::_-· 

ptu1-t;e económico¡ y \ie1a.s • expe"CStátl ,,:¡.¡_5•· d.e'•-expan 51611 
,. '" ,_ ,., 

económica.'nacional, con voz profé.tica. oclamaban: 

L;;;.s cu;intio9as en1rad<:is que la reacción -
nvtu;,~al de. ].os negocios tiene que traer -
consigc despu~s ae hecha la pas: toda es 
pletórico de c~ritales que hun tenido que 
pecmanecer inactivos a causa d¿ nuestros 
disturbios, unidos al desarrollo <J$T.Í.Cola 
de los prod~rtos d0 exportación qu~ tiene 
que venir J. ·STOn prisJ. respondor-án por nn 
sotros; pero si todo esto no fuese su:fl-= 
ciente, todavía con~amcs con otro alea--
miento en el cuJl nues~ro país muy pronto 
irá tainb1én u lo c.ibez..i del mundo entero, 
y cuyos principios no ti~ne precedente en 
la pr0ducción mundial, m~ refiero a el pe 
trél.eo, 255' -

Al mejorar las re.l<ic.lones políticos con el go--

bierno norte;imeri.cano momentáneamente ont.e c.l auge -

econ6mico de 1919-1920, el mismo Ca~ranza: 

i?oment.S y envió al extranjero co11ns1oncs 
para estudi;¡r nuevos métcdos d~ estable
cer industrias en ~'xico. La~ condicio
nes del mercado interno mejoraron, y lu 
fabrici:lción se aceleró • .256 

Encontramos en Can·anza un retroceso en los 

dogmas del n<Jc1onalismo t•evo\ucionJrio, pero fue muy 

tarde ante las relac1one5 de fuerza en las que se en-
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con traba inmiscuido e.l país. Si recorda.mos fue el C2; 

pi 'tal' extran'.je~a.·~{ <¡u.e. incorporó al país a la civili 

zac ión del·~~~:i.t;'~, si la burguesía industrial se bn-

neficl ó·~onjuntamente de las inversiones extr~njeras, 

por el atraso económico c1el país los ca1nbios ca pi ta--

listas no se iban a dar Lle una for.ma espectacular, p~ 

ro con el aumento de las inversiones del capJtal ex--

tranjero y del capital mexicano contribuirían a un a-

celeramiento capitalista tal y como sucedió en el sis 

temo porf irista. Carranza 'trató de intensificar las 

relac1ones de producci6n plenamente capitalistas, me-

dionte el aprovechamiento del intercambio comercial, 

con invetsiones extranJerd5i ocincipul1oen·te norte.i.me-

rico.nas con un favor1 tu:imo lncio la.s inverGio1H'S mex_l 

canas en general, lo que no sucedió en el porfirismo. 

Carran~a trat~ba cle d3rle una continuidad al ---

progreso ma.nJfestadu en el porfirismo, de. un:i forrna -

m6s peculiar, en donde el cGpital mexicano tendr{J 

qu.e :a.;,r favorecido D.nte el c¡¡.pit<il extranjero. con u-

na nueva claee en el poder, es decir, la burguesía i~ 

dustrial del norte con experiencia de las empresas e~ 

pitalistas, acostumbrada a la compctenci.:i.. Sin emba~ 

go, cxistíJ. un probl.erna funoomental.: el poder pol1ti-

colo tenía lu burguesía burocr6tica, la cuJl, no era 

ni empresaria ni estaba acostumbrada a la compelencia, 

llegabu. al. poder en detc['minauas circunstanciJs last•) 

ricas, producto de un¡¡ revolución armJdo. J pocv benc-
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_.-,_~=,=:-o ~~ ·':~~~--~-;~~~~~- ·~-•- ~/ 

Carranza perdl~:cada. ee0:~~~ ~~e~tos a. su proye~ 
"to hist6rico de gobierno, i.~·bt.Í1~iuesia· indusfrial se 

mo.l.es"ló con don Venustiano cuando éste invitó al cap1-. 

tal norteamericano i.l invertir sus capitales en lltéx.ico 

porque el capital mexicano se encon~r•ba expectante -

ante el reacomodo de las fuerzas revolucionarias, es-

pero.b.J. que el mejor postor le garan"tizara plenamente 

sus intereses econ6micos. Atacaron a Carranza de 

traicionar a la RevoJ.uci6n, de volver a la época de -

PoC'fi,ri.~0 Díaz y de entre;:;<:>r el pnís a los Estados Uni 

dos. 
25

bbreg·5n desde lvego aprovechó éstas circuns-;;an-

cias, la burguesía industrial a,oyó a Obregón porque 

les garant~zó el privileg10 de sus intereses. La 

burguesía industrial le dio la espalda n Carranza y 

se inclinó por Obrcg6n en el cambio de gobierno de 

1920, como verernoG m&s adelante. 

La burguesía inLlustrial tenía clo.ridad sobre el 

potencial económico del país, la cuestión era cxplo--

ter ese potencial: 

Méxi.co t.ienc que alcanzar un degarrollo 
industr1<'1l_ prod 1 gioso en un cort,1 núme
ro de años, porque cuenta como ninguna 
otra nac16n. con el elemento principal
que es la fuerza motri~ o poco costo, 
Si nuestras corrien~es de agua son ecca 
sas, en c¡¡1nbio los desniveles son coneT 
derables, y nuestra República puede pro 
ducir muchos millones de caballos de -
fuerza hidráulica. Estos clementes, u-
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nidos al combustible líquido, nos darán 
los medios C.e noner en movimiento toda -
nuestra maquinaria agrícola y minera, PE. 
niéndonos, además, en a:;ititv.d de producir 
tambi6n efectos manufactur~dos a LID costo 
que muy pocas naciones µodrún obtener, y 
como a esto se agrega nuestra admirable 
pos:lc L6n geogcá.fica, podemos estar tre.n
quilos respecto del porvenir de nuestra 
patria, q~e a pesar de tantas vicisitu-
dea está llamada a ocupar en no lejano -
tiempo, uno de los principales lugares, 
en el concierto üe las gr~ndes naciones. 258 

Al no ¡;er capaz de asumi:- el poder políti'co la 

burguesía. industrial permitió el reforzal!Íi~ht~ de 
: __ ,_;'·\·;. _;:_>.~:: ' 

la burguesía burocrática, a camb.io de lÍi garantía 

de sus intereses econ6micos. 



La Polítiéa Económica de< ia· Administración de Venus-

Úari~, 

. •'; · ... '<?;··· .::<·:~" ,.' ~;>:'..-.- -:.·> 

Ga~ranza emp:~ndló üíia polit{C.,~) dé I'~~ª§cÚ.ia:.._ 
ción con los capitalistas formado~ en éi porfhisrrio. 

alentándolos paro, que estos sustituyeran a los ex---

tranjeros en las inYersiones de capital. Estos te-

nían el co.pital liquido, además de la experiencia en 

tma variedad de inversiones (diversificación de cap_i 

tales invertidos). 

La política ele reconcialiación t:::unbién la extcn 

dió a los gr:mdes terr-atenientes !lle:.;icanos, poro no 

afectarles su propiedad privada no s61arnente favore-

ci•.S a los ricos terrantenien\es sino que su número -

se incrementó, nuevos hacen•fodos millonarios emergi.~ 

ron; éstos eran caudi~los revolucionarios. En este 

sentido Carranza se propuso aevolverles la propiedad 

a sus antiguos ducfios, es decir, no a los caudilloD 

revolucionario3, 3ino a couta de éstos. Desde lue-

go pare ellos signific¡¡b¡¡. unJ traición cuando 

devolvió G millones de peoos, y cuando 

El gobierno fedet''Jl \1a orden;:ido ya lo. -
desintervcnci6n üa una srun parte de la 
fabuloea fortuno de don Luis ferrazas, -
el m-5s grande ca pi talüit<J del este do de 
Chihuuhua. De J.o::; bienes del conoc1do -
millcn<Jrio, sdlo se conservan interveni
dos algunas haciendas, aoerraderos y las 
propiedades mineros. 259 

~ste 
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El gobierno de Cart•¡mza se enfrent6 a una 
-- =--===--;--"o ~=-=co-==-=-==c;--. =-==--==--=-=o_=- ~-=----

Con s ti tu c i ón populista:, .. cuyp ·Objetivo funda.mental ..: 

fue eiirriinar el pode¡'ío económico de' los Estados TJ

.niuo!:< en !lléx:i.co' ª1: mi~m'? 't}e1~_¡)Q/ el- .consolidar lai:J 

bases del nuevo regime~ .Yeiríánádo de.ia:'revalÜción". 

L:;. consolidación de una burguesía naci.onalista. 

con las posibilidades de expandirse a nivel naclo-

nal, al mismo tiempo para sustituir al capital nor-

te.americano ese fue el fin principal de la consti t.!:1 

ci6n, para establecer u.1 "dominio decente" sobre el Q 

salariado. 

El gobierno de Carranza en la práctica no puso 

en marcha. el programa cie la Constitución Je 1917, -

lo que más le interesaba era la reconciliación do -

los intereses del ca pi tal formado en el porf J rismo, 

de ahí la libertad que se tomó para manejar los asu~ 

tos del Estad~, bas3do en la fuer~a del presidenci~ 

lismo o en la fuerza del ejócutivo, Así mismo con-

taba con libertad para manejat· tollus los asuntos --

C.Gl 8st..iC:.o; el presl<pi.;esto ;,· los prog-ram;::i:i cconóini-

cos. Dentro ele la política económica del EstJ.do t::¿, 

vo a su disposición una reata muy limitada para lle 

vara cabo grandes obras de utilidad social: 
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__ No. obstante, cenc=su-époC:.a~a;menúdo'°fJO~éra-
considerado prob_lema";rnaYC>í:;.··26(F -.· .. -.- · 

-•":' ,_-. --·~ --, ,- r"- --,_ •. • ' r: ., ' ' ' " ;., '•[.:• 

_, ~~':T-.. _'{;~; -.·_.:~:·~~~ ~-~:-;~--- -:.:ry -~~}C ,,._ .. -· · 

mente E: ::p::~:~;:I~lt~}~~lÍf {~1t~~l~rt~::e: 
;:~~',,:; _';~~1}:-- •' ·'' .;,,;·: -".,·;' 

XIX en México •. : 
·>;·"+t:~~! ~:::;y_~ '~;i~"· :>1.·· 

'. _: ~ :' '" :·~;,."_ -'.- --·~ 

,.. ' 

·_:.:-:~_:_)_.J_: 
,'. \ ·.". -'.~~.:::. 

e··,: 

En térrllinCls ge~~rales el gobierno de Carranza, 

se enfrentó a un gasto deficitario y a una política 

monetaria que no fue respaldada. El levantamiento 

militar de 1920 produjo mayores gasto.:; deficii:nr~6o2is, 

se aumentaron entre otras cosas los salan os del. e-

jército, se gast6 mucho del erario p~blico en la 

campaRa del se~or Bonillas. 

Durante la. ad.ministración de Carranéla -
los desembolsos se deGplomaron, pues en 
los años de 1913 a 1917 tanto la Revolu
ción como ln inflación que envolvió a Md 
xico, lirni ta ron mucho los gastos Llel. so= 
bierno. 262 

Durante los tres e.ñas de gobierno de Carram~a 

el nivel de los precios de consumo se msntuvieron es 

tabilizados; sin embargo, en 1920, cuando se lanzaron 

los V:Jles Cabr~ra, los precios aumentu1·on ací!lcruda-

~ente, los desembolsos del gobierno fueron limitado~ 

pot• L.l incap:ic1d:id de C:irTanza tle ejercer un central 
. 263 efectivo sobre la nac1dn y de recaudar fondos. La 

Const i tuc Ldn: 
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. S6la.me!1 t=e::-posna::unaJ"jJerza'"'moral,--q\l e.
se rvirla;•.:oc omo '.gufo.cpar:<J'L, lS:. acci6n por
que no se c.Ontabacon medio,s par.:a hacer 
la efectivá(·; O·castigar. a. /l.Os que la 

violaran;:'264• • .... - . 
. • '·- , - e-;~~~,: . .•. - <·.'.~/ ·. 

•' ::,, __ ·:·~i-: é_;~~; ,_.,;·~;-;-_- -~~-- -~- , 
;':, ... _,_--· ·. ··: /.-

Ante la e;cisi'ón 0'or'eg6n~carranza, éste último 

no pudo conservar el respeto de las di[erente.s froc--

ciones del capital formadas en el porfil"ismo, ante °l,9_ 

a.o pedí:::i.n l;:J garantía de. la. pa.1~ social, y temfon por 

sus privilegios econ6m.i.cos ante los c¡¡udil.1.os revolu-

clonarios, por Lo cual, le dieron la espalda a Carrag 

za. Los revoluci.on<Jrlos pot· su cuenta pedían la radl 

calizac ión po liti ca del gobierno car ranci.st<J.. el pop_l!; 

lismo y el nac.1.onal.lsmo, ::11 mismo ti.c.npo, e.xigían la 

?Uesta ~n illarcha de la Constitución y los objetivos 

C.e la Re·toluc.dn cuand•) Carranza c:Om<.!nz6 a devo.1 ver 

las propiedades confisc<Jdas: 

CD.r1·an:::;a no pudo "concert::ir 11 con los caudillos -

re.volucionar~os, al contrarí.o, los que permanecían ~-

fieles e. su e:au,;a se unieron al grupo de "Agua Priet¡¡" 

y con esto precipitaron su ca!da. En este sentido, -

Carron.~a ya no n:pres211-.:abJ nna g0rantía par..i sus in-

tercses políticos~;· económicos, la nuev..i famí.Lia r~V_:l 

lucio::aria se uni.fi.c•5 en t.orno al grup•l de "Agua :Prie 

ta" y en torno a ella los cJpitJlistJs form;idos en el 

porfirismo recibieron garantía de puz social y respe~ 

to a sus privilegios, siempre y cuando no participa--
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ran en política, de este modo se consolida un nuevo -
--- - - _---==- -=-==-'-~-~-

mi to del e.stado revoluci.onaho: el gobi et-l1o de~ ''las 
' .,' " - ' ' : ~ ~-- "; - -- - -

mayorías"· populista y nacionalista. 
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VII. CARRANZA Y tA PRETENSION DE PERPETUARSE EN EL 

PODER PO LIT reo 
• El aplazamiento de las elecciones. 

En el manifiesto del 15 de enero de 1919, ·Carra.!! 

za buscaba contener la lucha. que en el interi.or del 

gobierno consti tucionalista se esta.ba gestando. en 

buena pa.rte a.ntc el acomodamiento de los grupos de p~ 

der (entre los caudillos revolucionarioa), esto enfo-

cado al cambio de gobiet"110 de 1920. 

Carranza. iniciab:i la. moda. del presidencialiGmo -

en México•, donde el presiuente t.i.ene la m3ximJ. autori 

dad con poderes de un dictador (etapa cortada con el 

maximato 1 donde. Calles es e 1 que ordena y ma.nda). 

Carran~a sabía que por obra de la Constitución -

de 1917 que el miGmo pro.nulgó le result;.,.ba difícil e 

imposLble reelegirse como presidente, se enfrentaba a 

lo9 caudillos militare~1, los cuales reclamaban los m~ 

ximos beneficios de la Revolución Mexicana, entrcga~

les el poder significaba eliminar los privilegios del 

capital mós progresista del norte del paía y de los -

ricos capit3listas formJdos en el porfi.rismo. Los 

cautlill.os militJres no eran capital.i.stas aunque yn se 

habían aburguesGdo, enLregot·les el poder signtflcaba 

un retroceso para el capital rnás avanzado en ese mo-



mento (capital industrial con diversidad de inversio 

nes). 

A Carranza le e.ra. importante dejar como he rene ia 

de su política w1a continuidsd de su proyecto \!conómJ:. 

co, por tal razón, utilizó a don I8nacio Bonillos co

mo su candidato "civil" ante los caudillos militare5, 

Carranza buscaba aplazar el mayor tiempó posible las 

campanas electorales a fin de que la candidatura de -

Bonillas no se quedara resagada con la de Obre56n 

principalmente, en buena parte porque Bonillas se en

contraba a•in en los Estadoo Unidos, se necesitaba ere 

ar un ambiente a su favor, con un mímero mayor· de sim 

patiza.ntes. 

El candidato más viable para ocupar la presiden

cia era Alvaro Obreg6n por su prestJgio mllitar, 18 

per::ionalidad de Carranza en este sentido se venia op~ 

cando. Carranzn no pudo disciplinar a sus colabora.

dores y fue rebasado en este se~tldo, prueba de ello 

es l~rebeli6n de los caudillos en Sonora. 

/\pareni.emente 13. división entre los caudillos mJ:. 

litares le er<J f¡¡vor<Jble: al premiar n unoo con la ca 

rrupción y a otros con el favoritismo en su gobierno. 

Carran2a pretendía lanzar una plataforma política que 

supercira a los CJud.1.llos inili tJ.re::i, u 1fatus los pre--
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. - cial· ~r dol1-Ign'acio Bol1ii1.a.~· ~oíno:e1'~cri~p~ón·-~el bfdeh. 
es decir~ la col1triJrl'o ll:i iiiii'i:ta':r:i.~·irioH·ei•\bi:'H].is 111 o.< 

~>\' ~;')''-:''._:_ ;i,,__. :c.~c'...·· ,::,_-·:~ :-,-·-·-=.--=;;'::,,_.c..:. -- ' . - -.- y_:-" ... " ... ~;:· _ ;f~D :.,:~ ~-~:-~;~~~:: -~:~·;~: .-,~:~:. <~ .·:. __ .,, ;~::\; -.\·-~_-,:,-\_c;,_:~~:~,!~(~;~i·); ':··o<,.~·/.· -::::· __ 
,·•.•. ""-:i::: .. ,., :;º.> •', •o_, {;·;;~; ,;·,_:;,'· ¡.; "'· <.- L ~ :;/,.~~.,;.: •• ;' .;~"J,;:~·-

• " - -2:.f·!o.-0.- _,.,,__._.,'--.,_ ) - --~· ,-- ;'~~~' ---~'--': ____ .,_.~ ·--:0-·.~ -.-~. -

~i~ ;·~él:~~á~~·?~·;n.~~;·[~~\~c~~~~tH~::~fü~~~·;:I}~;'.~e9'~1"· ma.:. 

rie f á de ~~:.s¿·~~·~11~:~~~\~J{~~~ijo~iif ~~ st~.;~·ó~~·~~~~f~s", que .. 

no ~;u5{8\ 6~2r~:~·~·~k.;_;-~5\deq~r;).1()s pro91emas E;ensibles ·"'.'· 

.. de ex;io~~FP}bb§o {~J.;;40$.~-,~eforína agrari~, .• ~1 ~~~bl~ 
~a .ia~qt·~Y; ·e_di:i:gaÚyo, etc. En este sentido, loo· ca~ 
dill1s~: ffi'i1:Í.t~f~s~e presentaban como los salvadores 

,: ~ '"· ''·, 
en con",;ra(dé/la. ínepti tud de Carranza., es decir, arg,g_ 

.. _- '.,.'..--';-:oo:.·-~· e;··,,-,.·, .• 

mento~ .:;:lo l~'óposici6n en contra del gobierno con tin 

C~rranza pidi6 el aplazamiento de l~ campaña e--

~ectoral como medida para conservar el orden y por o-

tra establece las form;is en las cuales los par'tidoo -

deberán do presentar SUB proyec:t~1'3 y candidnto:::, pone 

en duda la legitimidad de loa aspirantus, previniendo 

lu confol'mación de grupoG dt! po<ier les advi.eri.e que·-

antes de todu: 

Deben realmente contar con la voluntad de 
las mayorías. 265 

Y a la vez: 

Definir con franqueza sus principios de
gobierno ~ S!guir en la adm1nistraci6n -
pública. 25(i 
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Carranza busCriganar~'.tifmfi"o "¿ fin de ·:céor!·égir'i 

defidencias -·•¡n l~ 1.dmini~i;&~¡tSh,5 pr\~pisiaic1eclar~. 
:.\· '.'.~·-;~, -;-_., -.-, ,/~ ',;:~;;_ .. _ -,-- •• :'·.-:,;;.:: y~·:, 

ciones de apoyo ·para sti cantlidato,: collt~pÚ:f;':a_.1cis .;; 
. '.:.."· : i~·; .. ,~ ' ~{:-. .· 

caudil 1.os militares. o negó ciar confo1:_óí~.~. ;t~~éircu:ii2.. 
,. . ,. ·~·'.( <~·''-'!-. - . 

tancias; al .. mismo t~empo propfoiar~·ti.~f ~m~i~ffi/5~~e,J-( Ji 
cu.al don Venustfano se prese~te ~n~e~;;fa,~b~·~~i~}1 '~ú.;;G. 

. . ¿y 

blica. como, un forja.dar _de la'pa.z sciciá.J.'·ante el pelf 

-- -:.:· .. >~::r/ ... ',.-.· _-. <;,. .·. 

La .. 'av~nzadi~d~d de. Carranza .. el deseo de. pral O.!}_ 
. :., ···, . 

garse en el poder :por medí.o de su candidato para de-
-. " - :_~. . ... __ -_ ' '-' __ -:'. - - . - . :' 

sarrolla.r una polit~c<J. ecor,61nica J.e continuidod., ~ro. 

no por medio de una. figu~a presidencial como lo había 

sido don ?orfirio D:Íaz, sino_ como lo haria Plutarco 

Elías Culies en años posteriores (en el ma:·:im<:to), -

El considerar que Mdxico no·estaba apto para cnfrcn-

tar las elecciones; es decir para ]a. demoC1'<JCia,me-

diantc el "control" de los micmbr,Js de su ;;abinete y 

ante la nueva coyLmtura politic::i se. lanzan a Lo opo-

sici ón y "a.cept::i:i" en aparicncj_:J la Cc'lrnpe'tenc i.::i e lec 

toral con la utilizaci6n del Jiecurso demagógico, --

donde en apariencia los miembroe del gabinete est~n 

con Co.rranzo. y ~l. mierno tiempo como buenos oportuni~ 

tas respvld'1b:m a Obr('gón, se inicia una car-;1cterís-

tica propia de la política mexicana en los momentos 

en los cuales Los grupos de poder esperan el favori-

tismo y 5e mueven conforme a sus intereses en ta co-

yuntura política. 



Ignacio Bonillas cándiaa:to de. Venustiano Carr:inza 

El. poder pr~sidencia.l l:l~ b~ririnza. Te per~i ti ó . 
; . ' ·: ... ' .. _.:,·: '. ~: - '.. •' . . ' ·: ·. - ' .. 

tomar una actitud d~ e'iettoí."\ de ~ecid.ir quiérl Úbe--

ria de·sustitufr¡o ~n\;:pr~~i~6 b::~bio·~~j~ohe'~~o 
(se ini~i~···el cie'.daiio e~ MéxicoY. ."Asi se t"oínó?tócfo; 

hs faculta des de escoger a su gusto y 'bSri·,~a~{~~11f 
tades qúe desde su punto de vista il.e~erfa ~u :i'en~~ 
el cnndidato o sucesor. En 

por Ignac.Lo Bonillas para saJ.va.guardar los 'itJtere_sen 

nacionales :; para enfrentarse. al militarismo, 

Un!'. pe t'Stma el vi 1. corno. Bonil l<l>, ex pecto en l~s -

relacLones diplomáticas con los Estados Unidos, a es 

ta relación Cc.rranza le dio mucho importancia en el 

periodo de yeconstrucclón Nacional. 

Para Plutarco Elias Calle~ en una carta que le 

dirigi6 a. don Adolfo De la Huerta fech~da el 27 de 

octubre de 1919, le indicaba que: 

Insistentemen~e ha segu1do rumorJndose en 
los círculos oficiale5, y entre las persa 
n~s mós allegadas al pcesidente, que el = 
ingeniero Bonillas ser1 el candi.da to c¡ue 
sostendrá el gobierno en las próximas alce 
cio~es, y corno nadie meJor que t~ conoces~ 
el ingenleco Bonilla3 caree~ en absoluto 
de personalidad política, de prestigio en 
el país y ae poputuriddd para aspirar a 
ese ;iue5-:;o, y 9i. el gob1.e!'no !:HJl.iéndo~1e -
del cumplimiento de sus obl1~oc1on~s tra-
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tara de imponer al <ingéniero l3oni11á5,. es_
toy seguro 1 y lo :d(plofo. c6ri- t(Jda mi _alma, 
de que ei país .se. ve.~~. envuelto, de( nuevo -
en la guer:pa civil. 267 .. 

El mismo Ca.lles ·adv.:i.eÍ·te: "me a.nimo a creer 

que ha.y algo 'ya tratad~ con Bonillas, pue5 según aquí 

se decía, le cifrecieron los elementos del gobierno la 

candidatura para. la' presidencia." 268 

Calles no es~uba equivocado, el civ~l1smo no im-

pl.ic;Jbo. escoger a cualquier civil en un momento de --

fuerza política, un civil no podía ser llevado a la -

presidenci<i por '..a si.mple voluntad del "progreso r.r. 

la democraciu" si este no contabil con el ::ipoyo de. los 

principo.leG grupos. Don Lui5 Cabrera adm11.e que uno 

de los máx irnos errores de o rrec ü1c ión de don Venust io 

no fue el no haberle dQd~ valor y medir l::is c!rcuns--

to.ncios al enfrentar al débil Boni.J.las con el presti.-

gio de Obregón: el cual., de paso contaba con el apoyo 

de los principales grupos ae poder, el cual, con su 

prcstLgio de las victorl~s constlluc!onali~tas ero el 

indicad•) •rn un momento tle ftie rza poi. ftica 269 

para ocupar la presidencid de la Repdbl1cn, 

Obregón, ademJs, se conv!rti6 en centro Je los princl 

pal3s descontentos con el r~girocn cnrrancista, con lo 

cual aumentó su fuerc-.CJ pol.Itica, esto produjo !Jrnctl-



camente un resqúebrajamiento al sobreve_n~r.la. cris_is 

politica dent'Co;(de'l<3_):familfa reYcilu~)onar"ia y: enes-
3F ·.!..~!--' .-

pe cial·-~n ~l~'é;ifm~ri ~11:11~1•al'\6:lsia. 
~ ;,<'.: ;-;'.':::' :,;,;::.:- -::;\ .. -_ '.:/1~. -,;, :\·~· 

"::'.'. 

·'"·~ _- :\·:~,;~·.:?;):_ ~-:~·- ·- '"'' - ,·. ;; ::. - ,.--:~.)- ,- -

••.E1.4u.~~{f~;m~)~~nt~ 1····~(.·de~;hifi.et'10'.granae'),. sin 

nand~c1!~5¡~:.~~1:a'i_·i~·J~J'.~,i~·\J~;~n}6~·púhJ.i'c~, en suma --

perso-

las ¿ar~c:t~~í~tl~as'de don f~nacioBonillas no gnran

tizaba a la mayor:(~e los. grupos de poder sus inte re

ses económicos y políticos·, esto de111ostraba la pobre-

za del "civilismou, lo dejaba al descubierto pues no 

tenía fuerza política, este elemento provocó un deSílS 

tre del gobie·rno de Carranza .. 

En 1920 retornó al pa!s don Ignacio 8onillus y -

en el mes de febrero acept6 la candidaturG "ofi.c ial", 

se enfrentó.a un ambiente político donde nadie loco

::iocía y menos J.ún lo admiraba. 



--e-'- -2!'7~~~~~~'--'~--~~-c-_;.~~--,_c~~~---

Ve nus tia no Car¡:~n~f~'rlte--l~_a!:i.~t~c;r;a~:i.a finincfe_ra.,-

1ª b~~ ~~e ~E~~:-:~;zif r :~>tJ-t~~~b:iA_'.-_ -.·-_-
-,~ •. ,,~~- : \/ _')~.'.:[.;"-li_~~~, -- . - >'"::,\:; .··Y·: 

·\·7~:~' -:.~;..,.::.- ~'-~~~,:S;;_;_~~~: ·-~---~{ ~;-~~~:/. ~~:I;~i:-·· - ,.~ · ~:-_;"-. -.-,----

:reanhaj b: r1°a:.n5 ~
1 

ce·· .n~rr.i:at_,:u·•_:efc'~;:d~'of ITT_"!~~~íf l! t~~~1~~~;f~:!~:~:~: 5 ; 
w .._ hl~<l'ial'\1~ <al ;e·sc_~_moj~ó-:u~--~ª-'ri-

-· '.·' :.>:~: t-:~}) . . - ' 
que za ajena 'ya_: c~·~a~~-/@~s;t'~cdi~~~~~s de i-~-~rdpÍetlad .. 
con la. alta firi~~~-~~f'~~i::;1_a't~¿uc1a -~~:J.- e~t~~ºí' de s_us -

gas tos, de_ los i'rrip~é~\~-~ "ª~]..:erario público. 
\-:.-· -s~~-::: ·-;..:,-:;., -., . 
=-~--- -\:~~~~:-

No todos re~cc:~on~ron de una manera parecida, --
unos eran más avanzados que otros, en suma, sus ini:e-

re~es estaban enraiza.dcs en el sistema bancario, en -

el monopolio de los principales ba.ncos: El J3,::inco Na

ci.onal de México, rn nsnco de. Londres y ~xico, E.l -

Banco Centr-J.l de Mé:xLco, etc. 

La preponderancia del cientificismo estaba en: 

Los bancos nacionales eran, pues, el po-
der fLn'ilni.:Lero m;5s gronde que GXi.st.ía en México, aun por encimn del poder fin<mc i.e 
ro del goniern•), Cllo~ no ser 1a:. Banco:::.-; 
en el. sen·Lld·J coinercieil. J finonciero de. -
la polGbra, perG e;:Jn un poder 21 qL11cn a
cudían si.empre los gobiernos ( a l1uert1:1 -
le prestaron m6s de ctncuenta millones) y a los revolucionarios en c6eos de apuro. 

270 

Era suf1cience su influencia en el gobierno: 

"Por p.rectos y en cond.1.c1ones totillmente f;ivorableG 

al contrati.stu. y perjudicii).Les a la hacienda ptb1ica" 
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Los cientlflcos e.ran duefios de la banca y compa1·tían 

el negocio con los accionista.e franceses y españoles 

11or tal razón: 

tio obstante de ser 'nacionales' y de •mé
xico' y bancos es decir los depositarlos 
de la riqueza pdblica circulanLe, a la -
menor brisa d.e fr.,nLta eni.l rliolabv.n pabe--
llón extranjero. 272 

La mayoría de las acciones bnn corias eran de ex 

tranjeros,27
1}o:clo ql.le Carranza les ex.ig_ió a. los ri..:.

cos banqueros y a lo aristocracia financiera que i_!! 

tegr:Jro.n sLtS reservas a la par con la circulación,

al negarse 1fotos, el gobierno incautó sus riquezas 

en capit~l liquido y suspendió los bancoD; con esta 

acc16n el goblerno de Carranz3 eliminó i.l la aristo-

cracia financiera y 3 la bur.g;uicsía b:incaria. ex.tran-

274 jera; princ1palmente [ranceGa. Ante esta acc1cin, -

dice Luis Cabrera: 

La polÍtica eco116mic:i, es decir del dcsa 
rrolla y fomento de la riqueza del pals: 
que sigut6 el eeñor C8rr1n2a J 1 puede -
resum1rse en l.:; fase tc.idic1011al 'México 
para los mexicanos'. 275 

La eliininaci.6n de :!.a arüitocracia solo serla 

temporal, como veremos más adelante, en el 80bierno 

de Obregón este les regresará los bancos y todos fe 
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, .. _ >.· ... ·:, - -.- "._ 

lices. Siil émbargo' es '.i.mp'o~V~n{~ ~.~Xciior. 13'3 ·. cau-

sa.s po{' la~ ¿~~ies: a~~~á:::; ae.i Ú~i'yaimericiona<l@s.. o-
"::(-' !~·:1;·~' ..• :.-:;,;:~> ·e··; ~' />'.;~):/ ,.-~~·-·- ->'.:) .~ .".;'. '.·'. 

:~:~:~t: '~i~{~~:~.~~~t~r~~'~:~;,~': 'ºº ·.1' •ris 
-- ; ·ºI?,,._,., ·:e }C.,_0

-. ~-:,·o:. ·····º _, .-,,.::;~;.,_··;~'LX -·;:~-- ;.:;:~- ,- ·:,\! ~-::' 
:: _:-. __ ._·;,;·:r .. ~~t~/~ >.::\ - <~-~ ·,:;-·, ·:::~t~:,:'. :lf\< '..:~:;: :<,/- -

::,_··, .i_.'"f;: . . ''?:º{ (;.;';:./· 

En l~,; ;resuJ~e.~ió~;·f~~~'.f~1~§ .resal ta la a usen 
-J,_J\~ 

cia. de una corfect~ fadrriul~'.616_1"1/;l¿s afies de 

civil, refleJa la abs~r:~~Óha~].os egresos, 
' .: 

guerra 

8n los 

úl.ti.mos años del periodo hay un aumento en el supe! 

ávJ. t paralelo a la ·e1EiJa~fa~ de la cteudd públie¡¡ ex 

te t· ior or.Í..gina~a ~or .1.a:~a'.~üefdos de Obregón con 

los bancos extranjer()s:_(corivenio Lamon-t-De la Huer-
- -

ta), 

El aspecto genenü de la política monetaria --

de 1911 a 1920 radica en la ausencia de toda organl 

zac16n, yn que casi todos les principales Jefes re-

volucionario5 hicieron emisiones de. p8pel moneda 'P~ 

ra financiar sus campaias militares y porJ enriqur-

cerse, En la depresión provocJdJ por el exceso de 

papel monedJ se origi.n6 u.n caos .inflacionario con -

subsecuenLe p~rdida del valor del peso y la au1omJ-

tica elevación de los pceclos en pcrJuicio de la ma 

yoría de la clase trabaJadora. 

L,1 Constitución de 1917 concedió nl gobierno -



federal el monopolio de la emisi6n de monedas a tr2_ 

v~s de un B~nco §li.riot'rai; ,:La abundancia exager~.da.,::. 
de papel moneda d'esplaz6 d. l;~ ~onedas m".;táü'C::as 

p¡¡rticulaT"'rnente a las de plata, cuyo pr~ho':en los 

mercados mundiales Bubi6 ·considerablemente. Sstti. -

se 1·eflejó en el aumento de la producci.ón de pi.a.ta 

en México entre 1914 y 1924. El oro por su parte,-

aunque no era desplaz~do h~cla la expor~ación por -

el papel monedd, si eetab<J slenüo atesorado, lo ---

cua.J. daba por resu\.tado que la.s c.:inti.dades q\.le de -

él se dispon(<Jn par;¡ acuñarse eran insufic.ientcs PE: 

ralas necesidades del comerclo nacional, paro con-

trarrestar la e.se.ase::: se estableció la. ltbre circu-

lacidn y aceptaci6n de monedas extranJeras para cu-

brir la insuficLencia de la mexic~na. 

En la política crediticL3 de 1911 a 1920 la i~ 

fl.uencia de las preocup<lciones béli.c,1s no permitió 

que se cambiara la estructura porfirista de la ban-

ca. El sis"~m~ crediticio no sufre alteración es--

tructural con el derrocamiento de Porf1.rio Oía::: 1 P!:_ 

ro en 1912 a 1916 preeenta un 6mbito caótico. 

En 1916 el gob:crno carrancl~~a crea la Comisión RP. 

gulador.i e lnstructura de Inst.itucl.ones de Crédito, 

cuya misión era intervenirlas para decidir cuáles -

deberCan de ser liqu~dadas. 
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Posteriormente,, e.n 1921 los bancos,fueron de:-

vueltor, ¡¡ sus respectivos propietarios por de.cre.t.o 

del general Obregón, los bBncos que se hallaban en 

condiciones económicas aceptables continuaron"fun-

cionJndo, pero los demás se le.s dio' 11n plazo razona 

ble. pd ra eu l.i.quidaci6n definí ti va. 276 

Los de.scul~bro~ sufridos por los bancos entre 

1911 y 1920 fueron ocasionados por los siguientes -

motivos: 

Las emisLones de papel moneda de la prime

ra jefatura. del ejército constl tuclonalis-

ta y oe varios jefes rebeldes. 

La autorización de Vic:t.)riano Huerta a los 

bancos p::ir3. hacer su1Jemi.':7i onc,s s1n sar?,n--

tia metálico -aando poder ilimit~do ~ SijS 

billetes- y convirtiéndolos en papel mene.-

da a fin de. que pudieran ;:ite.nder los prés-

tamos for~osos que se les impuso. 

E:l de.sconocimiento que hicieron los consti 

tucionalistas de todos los actos de la "u-

surpaci.6n 11
• 

ta caducidad declarada en 1916 de las con-

cesiones de los referidos bancos. l~ aboli 

ci6n de sus facultades y privilegios, su -



Después de estas medidas se fincó el moltrecho 

sistema. bancario sobre bases diferentes. Los ban-

cos que en lo sucesivo resurgirán tendrJn que limi

tar sus operaciones a las propiaa de la interven--

ción del crédito y el perder la facultad que por 

mis de cincuent~ o~os les permitió lanzar moneda fi 

duciaria a la. circulación. 1::1 problema de. la emi-

sión de. papel moneda fue especialmente agudo y Ve-

nustiano Carranza como jefe del ejfrcito y despucs 

como presioente, emprende la formJción del Catast -

(cat<1.stl'o) de la República, se reformvn y adicionan 

los derechos de exportación, se prohibe a los esta

dos agravar al comercio exterior y se. devuelve a -

los municipios su Libertad fiecal interna. Ya con

la vigencia de la Constituci6n de 1917 se expide ln 

ley al impuesto a la pruducei6n de petr6Leo, los im 

puestos subre la tenencia de teldfono~. la energía 

eléc~rtca, los anuncios, Gl uso y <lprovecham1ento -

de aguas públicas, el gobierno se reserva el dere-

cho de gravar a lJ produccidn minera 277 
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Por eldeciéi'o de1·.f;e~<l~·~b~il.\l.e 1916 s~~e~ 
tablece la C~ml~iÓíi Monfiafta)é6~ el ~to~i~ii,o ·., de 

re or sariú~i~ra.'·:ü'~t~i'~¿i~~~~at illorú~C(fl: ~~6··.í~ R~p~~ttl 
J\-,- .. };;·~. ·:"_:,: .:.~. ,,. __ ' ;;1, .,~ ~-:'--,', 

ca, en J.a misma. fe'ch'a se. cre6. el Fo~Óo:l~eg;\.li.~.d~r de 

'~{i~·ie áJJ:osto 
. .· ' > 27·9 

. -- - --·: ,:~"'·,· -,:-> .. ,· '·:·-·;., 
se suprimió la.,·C()misión monetaria, 

de Cambios y moneda. 

La Constitución de 1917 sentó las bases para el 

surgtmiento y desarrollo del Capitalismo M;)Ylopolis-

ta de Estado¡ esto s:;; la e onst;rnte in te rvenc 1ón es-

ta tal en la economio, aduei'iánd.osc de los principa--

les medios Je producción, lo cual se reflejoría en 

el fortalecimiento de 10 lnJustria y lo inJepenJen-

cia tlel ca pi tal me.ücdno con respecto al dornlnio en 

México de l<is empresas e:.tranje1·as, pat•a llev<Jr• al 

fortale~imiento del capital privado y con una he~e-

monía del capitol del esta<lo 1 en beneficio de la fa 

mil.ia re·JOlucionaria concentrada en la bursuesia bu 

rocrát1ca, enriquecida a expensas de 1.a hac L•maa pÉ_ 

blica. 

n Carranza le corresponde el mérLto de hnber -

iniciado la etapa del capital monopolista de estado, 
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Uno de 1.os !íl~X,~/~e- érh!Jj;e~~s I ;tos' que se~ en--

f rentó ~l p~e~{a~I'~~p'~~i~~:¡,t~'\~~th·-?:§~o;,·oe(ltº·····SE_· 
neralizado.porsü. p~llti~6: ulbn~.f.al"ia,:19 ci.lal{o~a

sLonó· h pér~iciadela cr~¿~Ílida'~: ¡)u'es .. ·~·~ aseme;.. 

jaba.a una situocl6n de crisis gener.,J.Llzuda. La PE. 

lítica financiera de Carranza golpeó como de costum 

bre. 'J. los sectores más débi }.es :; numerosos como son 

l&s clases explotadas. 

Varias sociedades de aceite.ros, panaderos
1 

y -

la. Peder<Jción el.e. las Trvnvfas de México, La fede.ra

ci6n de Hilados y Tejidos del Centro Cultural Obre-

ro, el Sindic3to de Obreros de Hilados y Tejidos de 

la Moedalena. Se dirigieron al presidente Carranza 

para que éste rettrara los vales Cabrera de la comi 

eión monei;aria. AsCgL1rab;m es"tas org.Jnizsct<rnes o-

breras, que la emlsi6n de los vales les ha creado -

dificultades en lJS caaaa comerciales, les impiden 

ahorrar, ya que se ven en la necesidad de gastar to 

do el vale y no reci.ben el ''vuelto", Por culpu de 

los v¡¡les muchos artículos de primer" necesidJd se 

han elevado en GL\S pri.cios: "El pu~blo tiene des--

confianza hacta et p;:ipel. moneda", los l(deC"eS obre-

roo en ese moD\ento piden q'lle se Jcuñe m.:ís cobre pa-

ra eac.;ir ;il "pals de Ll cr1a1s", ·1eian que la amon!:_ 

dac16n no traería p~rd1das econ6mic<Js. 



momento d L-

ZJ. • 

ne da 

era una 

laci6n. 

Moned&s. de 

De a 

diez éentavos )50;600 

sea do~cientos diez mil pesos. No se ~cu~ó ninguna 

pieza de a cinco centavos, lo cual explica de algu-

na forma le escasa moneda puesta en circulación. lo 

cu.al generó una creciente e spe c1.1l ac i6n de lu cnoned o 
279 

en el 100rcado, 

Los precios aumen~aron de una formd considera-

ble hastu cin~0 veces su valor en comparaci6n con -

el mes Je d1ciembre de 1919. r,a creciente infla---

ci6n de los pcecios y sobre todo la especulación --

que los comerciante~ hicieren con Los mercancías, -

lo cual dio como resul todo que los traba jodo res <HJE; 

larl~dos se viesen afectados, pues ahora E,Jstaban -

más y sus salarios no aumentaron, esto proporc¡onó 

mayores t'lquezas a los ri:lls cop1talistas, les per-
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mi ti6 una mayor a.cumulU.Ción; de capl tal. Pronto -

distintas 6rga~iz~cl~r1es·'~a~ife~taron su <desconten- · 
-- ~ -

to ante la. po lítl.cii:llloffe tariá 
- . ..¿, .~·.')~::,- •• ,~·· .• • 

~~i"~;¡f~'~~t~!~f~ .~!:E•i:~b:~:á~f ~ac · 
rar la< lfue:J.sai~i/<¡,ós íridustl'i¡¡les.·· ño les 

pagan eón o:ro: 2.8.0 .• ·:e J .. :~f.;;!\;3.: .. 
La especUlacLón él.e la Ínon~éia>y•la ·~ni.isión de 

:,f¿'-'';•:'-

dinero en papeJ. trajo consigó í:ih0.·cofrupci6n en la -

administración del gobierno de Cat:ra,nza, la emis16n 

de vales carecía de respa.ldo, se emitió mucho papel

moneda (vales CabreTo) para generar una economía flc 

ticia y un acelerado indice en l;;i. inflación man i res-

tado en el costo de la vida. 

81 gobiern.J :s:ibÍél que solamente el E5lado esta-

b¡¡ capacitado par¡:¡ emi"tir dinero, 3i.n embargo, una 

empresa se había "aventurado" a emit.Lr vaJ.es :i.rn c·~n 

sulta del Estado, esta empresa radicaba en Guadalaj~ 

ra y se tratabl de la compa.ñía Occidental de A1mace-

nuJe: 

La cual ya en otra ocas16n había lonzodo 
a l. mercado a l15unos ml.les de va Les. El -
licencLado Cabrera agreg6 que Ql p~blico 
de~ería de tener mucho cuidado en na ad
mitir esla clase de moneda lanzoda por -
empresas partLculares, pues elli:w, al c;1 

rece~ de valor ofLc1al, lo5 v~les no tii 
nen valor <ll!?,uno. 28I -



Esto demostraba el grado de cor•rupción y des--

compasic16n de{i:g~bierno e.ri,los negocios con los nar •. -

.,; .. , 

que Úilbijél.r'. ric)ri süs inoned;)s propias de sus pc.íses 
·. . . << '} ¡• .·. •. . ?82 

para. a::mgurar ú tráfico comercial":' 

Se da como un hecho ~ue los artículos 
de primera necesidaa subi1~n a mndida oue 
los coyotes vayan aumentando el tipo -de 
cambio vor la moneda frnccionaria. 
En alguña.s compoiiías 0e tienen exi3ten--
cias en metálico; pero alvinas han mani-
festado que están ~or agotarse y que lle
e;::mdo e 1 caso tendrJn que e ornprar los cv!l 
tidades que necesiten. Las sumJs pagadas 
a. los eE·peculvdores como !1remio seri.Ín C<J.!; 

ga.d;:is al costo e.e la producción y quün -
pagará serJ finalmente el p~blico. 283 

Al segccir Dubicr.lio lo~.' precio::; lo::; almacenis--

tv.s comen7.aron a esconder la mcrc<J.ncía en espera de 

los aumentos de los precios, por lo cuol, las mer--

canc!os comenz:J.ron ::!. esc.:i.::;ear en los mercad.os. Al 

final de los áltimos días del goblerno de Ca~ranza, 

éste trat6 de solucion~r el problemo de los vales -

c<Jmb1ándolos por moneaa pero fue insuficiente, por-

que el desconte~to ya erJ gentrali2ado y porque los 

comerciJntes e industri3les ya no le tenían confia~ 

za. Enci111;) de todo esto e L :i'r<>cilso de su aduünis--

tración hacendaria se encontrvba l~ diDputa por el 

poder eccn6mico entre 105 mili~arcs que se manifes-

taba también en una pugna política. 
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-'-=-'-'=;-o-=--:=:'i~º=-=~'==-
;:'º"---O----=c;=-----:~-==-=:=oc~-- --~=-=o---=;_ 

A la caídá.i.d~=cai'faJ¡z.0.\·19~ Pºlll~X~iantcs,"~ io~5 ·.~··.·.·~· 

•industria.~·~ ~;)t2-".s\i'e~~~{~a~~· .. ~~~1;a~ j.era·s, I'espaldaron 

iiimedigt~ir!e1{f..~~2ib~€:~.e,ílJó.~iI~~~E{~~i..t~~rf'~.ª~;y 9on7 
fiariza .. •cili~.·.· i~i1ian\en/'e1 '71uevo'3•go'bie'~nb~'de':l. ~UI;'()·· ·."'.'~ 

:..:·:-:;_ 

"Agua. Pr ie.h.", 'ta.iy·como lo '~demµes~ra~.: 1~ .. cohfe4eh 

ción de cáirnir¡¡ ele 'comercio de México, i~ cuaÍ, ca.m

bió los 'rales, po~·que el nuevo Secretario O.e Ha'cie2_ 

da, licenciado Aurelio lrienc)evil había. dicho que los 

vales'tendr!an que ser recibidos en todas las cacti 

. ¡Jades ilimitadamente y sin descuento, porque el nu!:_ 

vo gobierno estaba h;:ici1rnd.o las gestiones para res

paldar esos vales en ora, De ahí que se explique: 

La Comisi6~ Ejecutiva de la Confeder~ci6n 
de Cámaras de Comercio de los Estados Uni 
dos Mexicanos, que intervino ~n la comí-= 
sión de vales de la comisión monetarla. -
con il objeto de garantizar los intereses 
del comerclo y del pdblico en general, ma 
nifiesta que tiene en la bóveda de J..::1 ino= 
netería los fondoo correspondientes a los 
vales que est~n en clrculdci6n, y que de~ 
de ma~anJ se propone comPnZJr el canje dn 
los mismos en las af1cjn,1s de la. referida. 
comisión moneto.r.ia. 284 

~s obvio ~uc fue toda la burgue~!u en gencr3l, 

quien se henef1cio
1 

de lJ espcculJción con ~1 uumen-

to d(? los precios. Pn..: un gran ne,:;oc10 el co::a lle 

los "vale:_; CJbrera", es irónico, <> qu1en afectó 

realmente fuQ a lJ clase trabaJadora, y al contra-

rio de esta economía especulativa eato le5 permitió 

ac1.1mular mayore'J gananc1.<is a los capitalistas en §;!!. 

nerJ.l. 
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·· · c1 · Aunie1fto~de~1'cfs~~~p-u~s~~~~s7il~'se2;tor~Ba11caTto~~== 
-'":__;; • - --- -;--~r,-">.:0,-, -

-- ,·,~~ ,: ,·>';:e:º ~·:'.::' ,- ';~-~·.:{.'. 

. Uno de los aconte'éi;J'.·eh:iosi;!qu'e :9;~~~·~ib~yefron in 

::.::::::::':,::.t~~~¡~~~:%~~!j~~~f t~~~t~ 
,,,.~"'···' """' ·\¡.~- ".::"';-_, <::? ,. ' \>;.,,_.,,,,,, ''.::'::' ,,,, 

::: 
1
:'.: :: b:'."::~sf [~'.~j~f .~~!(~~J~Jf Íi~1]~~~!C~ 

;--~~·, 

da·c fondos pa.ra el ecari~ públlc~ 'oc~5i.an6 qu~. v~--~ 

rios sectores perdieran la credibiÜd;d :r la con--,-

fi3nza en su gobierno. 

El gobierna d~ Carranza se dirigló a las cesas -

bancarias par:i. ~;omJ.r dinero !101" medio de las contrib~ 

cionFs, El pretexto era el conocer los ~ecursos con 

los que contah:'.n lo::; princip<1lns bancos, !Jara imporw_!'. 

les mm cuota bimestral ~- una cuma. proporcionada ::i.l 

monto de su activo, se lleva:d.:i a cabe un;;. l.nspecc i 15n 

en los bancos: Can;adian Bank af Commec·ce, en el 3anl~ 

of Mantreal, en la Compañfa Bancaria de Parí.e. y l!lf\xi-

co, en la Casa Lacaud, y otros. 

Los du&rros de los ~nncos ob~c=vaban el impuesto 

como uni1 medid<> lnoportuna, conslderah<ln que el !?;O---

blerno deberla proceder con cautel~ y debería de aten 

der las condiciones de coda empr~su: 
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De-marier.a que veni-;:- en estos momentos a -
doblar la contribuci6n es inoportu.no y -
puede hacer que. en lo futuro los bancos -
se vean obligados a restringir sus opera
ciones. con el temür de que mañana o -pasa. 
do, por una. nueva ocurrencia f.Lscal, nos
veamo5 obligados a p<Jga.r qqien 5abe por-
qué concepto u..~a suma de dinero considera 
ble pa.ra lo corto de nuestr·J cv.pita.l y lo 
reducido úe los negocios. 285 

Los banqueros critico ban a Carranza de. Toes '-Po-
ces esfueczos que había. hecho en poner .en práctica 

·'' ' .' .·. ·.· .. 

un programa de r~for1r1e. socia.l, ¡iara reacti~ar\J. la ~ 
conomia y garantizar los inteteses del comerc10 y de 

la banca: 

La banca en estos momentos es unJ. <iux.i1iar 
precioso para el comercio ¡¡orc¡ue ési:e .la. -
necesi~a para consolioarse, para ensanchQr 
sus operaciones; es en una pal.abra, el pi
vote de nuesi:ro crecimiento comercial. De 
be pues, conced~rsele una situu.c1ón relatI 
v::>-mcnte privi ligiada~. 286 

los banqueros cri ticJ.n la polltica mane.caria -

implant;:ula por Carranza; la inseg1.rridad que hu. crea-

do con el sistema monet3ria y fi3cal para recaudar -

impuestos afectanJo su~ interc9cs: 

Preoc1.1p-icl0s por el pocvenir coinerci;:il r¡ue 
tanto nos afecta, hemos ayudado 3istumdt! 
c~mente al comercio exterior, dando f3ci= 
lidodc~ a los importadores y a lo~ expor
tadores, contr1b\.!yendo indi1·ectamente a -
la solide:~ de nuestrl.ls 1:amb.1os. 237 
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--Ca.rranza.~no~t-~.;ri1_.ij_le.s queja.s de. los banque--
. --------~-º~--=~=---==:-~-=-

ron inmedi~".;a~en~e ~nd~ -~~~6'~\~~. ªI\ sGs ~·n~s~.1;ues--
·.·.;·" _;·;_~· ·,.- -; :._-_;-:=; - -.~ - :·:..,_·_~: . ·- ._·-

tos_ de iá.~t;~"\7, ~~-b~j-~'.ftdo:Je'1ríplé~'aa~f ~:te';;. )f ... ·.-. 
~---A - 1- , ··.1,JJ·: ~.J:·._; ,{~~~ 

",· ,:::·::·\·.:-.; ~-;:}~_;. 
"< -' ~ - :;-:.:,~ 

La situac L6n era ya ve.rdade'ré:me:Ble·:_C:i~.ti~~ \m::' 

te la. ineptitud de Carrariz:i-¡ · e,l ;G:i:~'.'.1;·~~~i~qªé3o-:-: 

:::t:r ,:::,::::.:•: ·::~:·:nJO~~:#:T,ji~~~~~t 
dfa jueves 15 de abril de 1920 i;:i. 6fi~~f~f'~r~~ya d_!i 

ma sia.do <iguda: 

El come1'cio metropol.L t<Jno juzg¡¡ la si tua 
ci6n delicad~ y las principales casas e; 
merciales ~' bancarias <:e pusieron de a-:
cuerdo par.:J girar 1u ci-rcul3.r, por lo 
que se hace saber que SQ Súap~nd~n las -
ventas a cr,dito por ahora. Se hace sn
bcr ~ adem~s, que a partir da hay todos 
las trans;:,cciones co1nercia~es se efectua 
r~n al riguroso contado. 280 -
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.--B'h--Capoital~Indus:tr=ia;t~-an~e~~Cananza~ 
·--.:o._~ 

:.';_,~-· ~-;:;:;;;~~ 

·-1~··:. _.:-~_(~ ~~:_-:;··:. "_,.:~·~"' -~5.~:,. 

sL bie 11 ia. .'Re;J6'l:dcii_ .. 6.:.•.·.r ... : ... •.•·.·.· .. E .• _'ª-•.~;·1·J·r·•-•~.-.·.e ... ·.s~ht~_\J~ . Pª ra 1a --

bur gu e sfa,~nd&~~~~t~~:~-a.~·cotis 6li d~«: iJ~ de sus inte-

reses econ6ríií:'c'b5\a{•catl(¡eriarse uel mercudo, ta.mbién 

el 
; __ ,-_-,,-_--· -~-'.·i--·,.-:·--

cual .· v'i11ía el'•p~Ís ¡, los 3, 804 establee Lmiento s in--

duetriales (industrias alimentici8s 698, industri;:is 

textiles 213, industrias de metales Gl4, industrias 
289 

eldctrlcas 40, J otras 2,245) con 85,oco obreros, -

no estaba dispuesta otra. vez u soportar el e UmJ. de 

inestabilidad social, pedía orden y paz social. 

La. burguesL1 inciu-:;trial estaba molesta con Cu.-

rran~a por no suje~ar a los lideres laborales a la 

legalidad y al régimen de derecho, ante las Jiatln-

tas "hu.elg;.w locas", lo cual ilfectaba sus intcrerrns 

y ganancia.::i, Al mismo "; i.ernpo se asuo;;üib<J con Obrr>-

s6n ante la p0sibllid~d de que '::itc perdier3 el co~ 

tr:Jl y el ciominLi ante lo5 l ídere:; liJ.barí>les qvr> ~.:!:!. 

dieran s.:;r reba::;ados por J.03 obreros y St: 0!'5JO i.z:J.-

ron de manera independiente ~ rudical, lo cu~l. p~-

diese poner en peliBl'•) a su prop.i.cd.)d, ridemJi:;, v3t._!! 

ba de l!IOOiJ. "lJ. omc:na.Z<l uolchevique" 7 por lo tonto, 

los ricos copltalist~s exclumabun: 
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Es de esperJc::;;i:; mayor C•)rdu1.•J. c,11 la cJ.a. 
se trabajadora, más cautc La para ace:J-:: 
tar las pcr-fiJias insini.taciones de sus 
verdadero5 tiranoa, como son los direc 
tares de los sindicatos, y, e11 Lin, uñ 
apego fL0 mu al trab:ajo, único ~ardín de 
salvación e.conónüc<l en es-ta e.ya tormen-
tosa por lJ. cu<i.l varr.os atraveso.ndo to--
dos; pues si el trab~JO se divorcia del 
capital, va. ñeri=cho :2.1. abLsmo t~c la :ii
soluci)n social, ~ar ~1 comino c~cab~o-
so de ln miseria. ílapital y trabajo, -
·~n apretnt:.a 1J.nión de justici¡¡., perseve
rancia, y amor, serán los únicos salva
dores de cs~a sociedad que se desquicia. ?90 

Ante la escisión Ca.rranz<)-Obregón en 1920, el 

capital industrial se corn::iort6 de dos fQrmus disti!!. 

tas: ante el progreso econ6~ico apoyaba al gobierno 

carrancista, pues se beneficiaba del auge de la ec~ 

nouúa ante el comoio provocado por l::i. revolución ª·!. 

macla, Al mismo tiempo pedía garnntía n sus intere-

ses y la pacificación y arrn0nía en el pa!s 9ara in-

vertir y expondirse a nivel nacional: 

Nadie duda de que una activa persecución 
militar a las escasas bandas de reb~ltles 
que e.ún azola.n all;)una.G l'egiones de la R~ 
pdblica, es indispensable, pero nadie -
tampoco discuiirJ que el bienestar econ6 
mico, que lo.s f¡¡cil ida.des para la prodvc 
ción, la circulaci6n y el con::;umo de la-
riqueza pública, constituyen también me
dios eficaces y seguros para restablecer 
el orden, hacer iníructuono todo nuevo -
intento de rebelión y re9tablecer el equl 
libelo econ6mico roto. 291 -

Esta bur5ueo[a lndustrtal se asustó ante el ~ 
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ero sus int~ré~~s;ante _la pvsible radica:Lizació.n po-: 

pulista. ~el•tro;i~~rlo de 'Ob1~eg6n •. Habfa ¡¡hY;~:d.o/.el? 
populismo ·ye l. ·~~~i;!'Ía~ismo ü'e Carra.nza p~;I'~~-·~Í~~aI' 
al poder, para disfrutar de los priyii~.gí'ª~·:'(íu~T 'fL 

ra, ahor<i temía al nuevo populismo de aliani1s·~ae;o""'. 
bre.:;ón. De tal ma.ne.ra ante la. caida de C<J.rTan~~ <J,P-:_ 

t6 po?j['::-le su apoyo a la. bur.guesía burocrá.tica; :d~ 

esta. manera conc.edía todo el poder político ai'nue.vo 

gobierno a cambio da que. se convirtiera en sa;yag~;a.i:.> 
ca. de sus intereses. Esta burguesía no era to~:~ví~ 
tan fuerte para tomJc!' el poder politlco; la _conse.-"'." 

cuencia: el inici0 del Bonaoarti~mo con el catitillo 

sonorense Alvaro Obreg6n. 
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La domesticac.L6n. del:in9Jpiente •proletariado 
\8 "' .. 'J , .. ;,;,,'. ' .. 

--~ ---,:. ~~~-~:~~~'.:~~~~;~;~~·~ ·,_i~:: ,. :·;~:~·'.:: -·-~· 

El populismo .del ~~~;a.ncismo p,er~it26 llúar a 

co.bo una polltic5 de .mediaÜz::i.cl6n al· indpieni:e pr~ 

le.tarlado, En el nuevo gobierno revo Lucionario la 

clase trabajadora. p:rocluctlva debe.ría de coopar¡¡1• para 

l1lsfrutar de los beneficios de la Revolucj6n y por -

ende. del nuevo estado, el cual representaba loa "i--

deales" populares y era el "repre5entonte" de. los;~~ 

salariados, 

El nuevo estado representaba 11 la leg~.lidad", ci 

el proletariado incipiente se encontraba inconforme 

tendría que ajustarse a lo permitido;de manera inde

pendiente estaba fuera de liJs marcos lícitos, El es 

tado paternalistn a.l cuidad.; de sus hijos, favori·Los 

y renegados. 

Paro no c.01•rer ningún r lesgo el nuevo es t.J do c.x 

tendió sus alianza::; populist<:1S, un Esta.do p;ira po---

bree y ricos, ob«eros e industr.1.illes, "comprometldo" 

con las mayorL1s, al mi.orno tiempo que se manifestaba. 

"neut:-aJ. de cl86e'' y"rec:oncili<Jdor"Je. 1os intereses -

de toda la 3ocledad. 

En este <Jmbiente 1a Caso del Obrero Munaial ªP.2. 

y6 a CnrrJnza en un pacto de colaboración en el cual 
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se incorporaro11 3900 colllbaÜent~5. urbanos al co:isi,i."t!:!, 

··· . '292 ·· · ·'.'·:;':• 'K {e ·· cionali.smo, .para.elimina,r a:L 'VlºYf.mi~ni;C) camp:;:si!'lo Y . ...; 

·.al. vil lis~º~:· e~~º ·r~~·o1np~nsa A~·isª~~ª.·ª~~re:t.c> 1ª pe,;ª 

de muerte ~/)ob'{:egón se en c~ri6\ el{{' a"¡)i~s7.;ír a; 1.i Casa 
•. '.•'".,.··, . '·;>.':~~'~' :~.!;. ;::" 

del Obrero Mundial ~i~rido isedr.eJáf.QJ 'd'e g1Jet~a en la 

adm1n1straci6n de don ve.nu.sti~º~·~9~K ·~~sª~ ae esto el 

14 de agos";;o de 1915 la. Confeileib.ci~n 1 de Sindicatos -

Obreros de la República Mexicana invi to'oo. al prole.ta-

i·iado: 

¡Camaradas¡ A las armas pora luchar coe
tra nuestros eternos enemigos, la burgue
sía, el clero, los ?Olíticos y los ex~r3n 
Jeros, ¡Ellos o noso'lros¡ ¡Abajo los a
:·ist•5c~·at<:1s de. c\Jalqu.1.er nacionalidad¡ -
¡Viv3 e:!. soci~.lisrno 1.:.·:Je~·c•Jdor¡ ¡No m.:ís 
tiran!2 o privileg.los ¡ i.:na vez rnás en -
nuestra titánica luch0 ~ontra los enemi-
t;o6 del proletario.do, nos '1ernos obll~:idos 
L>.. J:tostrar en dol1de se e,,,.conden, Declara
moG C\l.lC lo que e1.los defienden retardará. 
el triunfo rle lo. Re·:oiucién social enc::!be 
zalla r'or el inigualab1.c Venustt<ino CarrJg 
Zll. 294 

La historla ce cncJ~s~r!:i de escribir; obreros 

JomesticadJs y capital, paro impulsJr el trabajo a-

salariado, ~s! naci6 el incipiente proletariado me-

XiCJn0, p.J Lroc ii::JdJ por el E::, todo, En un inst l nto 

de claee ante su reducido ndm~ro y falta de fuerre, 

el papel del incipiente proletariad0 en la revolu--

ci6n fu~ casi insignificante, en la dltima fase de 

la lucha armada se incorpor6 como Juxil iJr a la nue 
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va-clasa~ºl'oeº'l'.()Juc:_ig11ª_ri'3, . es decir a ]~a bu rgue5fa e~ 
- . ,-----;:-.~ ~~~~----:-:--=~=--=::--:':----'~=' .. '. --:_~~~----=:;,-=-7':0_ -=--~-=---~- -·-o::o-.::Oo_-;--'----~.=- -

rrancistn. ~-":_~~e - - - :-·'2.c ¿:_~iD-.. ; 
_;_, 

-;..- .,~-J -···'\~~ /·· --o·>·; ,;("'- . '' ., ) 

La ccin:fed.ercict~~'iá~~§'.i_~~1cató5 ae1 .. ,tPi~~r;~;~º F.e 

:: '::,:::::}ti~~~l1~f i1f~~l~~!~~11~i:~~:: ·. 
mer Lean o, p'edi~n ~yud.é.I'fo;'~h(~gn.:f;a:;·d~i:(ici~· ~~erzli~
gos "ca pi taLi.stas" del p~~l.~~~f:Í.~~~ ;( "~ ltn; de fo_!: 

i;aleccr los triunfos soc lalistas supvi,?sT.ameute est~ 

blecidcs por Carcanz1•9( Esto es importante po<'que 

en los años siguientes comoproductode la Con5titu--
~ -' 

ción de 1917, como producto del populismo y el cin-

dra ;:io:::o nacionalismo revo1ucion ario; los re pres en--

tan tes del nuevo ca pita 1.ismo saludarían a la burgu~ 

sía burocr2Ítica como un "gobierno socialista" cuan-

do esta se apropiaba de los principalGS !lW-dios de 

producción, sobre esta nueva base se consolidó el 

nacio!lalismo de. lo. Revolución Mexicana J las nuevas 

formJs de maoipulaclón y domesticación. 

Con el inicio del nuevo estado revotuclonario 

se aceleraba la polctriz~ción de la socledcd en cani 

tal is ta y asalnr iado.s, porque: "El c::ipi tal pre sup.:'.. 

ne el trabajo asalariado ";! éste el capital. Ambos 

296. " ' se condicionan y generan de modo rec!proco."
1 

El --

traba~o asalariado µo ya la organi:aci6n exi9tente 
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2J8 

do deter.milla por en:tero el cnrúcter de este régimE'!n 
.· · - ) · '~ .-· ···•··· · - - · 299 

de· pr.oducCión (el capi ta listo) • 11 

·.Las circunstancia$ históricos de la Revolución 

Mexican<l; el populismo y el nacionalismo, aunado a 

los problemas de fuerza de los caudillos revolucio-

narios para enfrentarse entre sí, permitieron el B-

rribismo ue los "líderee. labo;.•ales" supuestos "re 

pr-esentantes" obreros, los cuales se abll.rguesaron y 

se conformaron en nuevos parásitos de la clase obro 

rn, estos "lideres leibol'ales" pasaron a. conformar -

parte de la burgLlesí.:i burocrátlca, su objetivo fue 

contribuir a la nuev3 paz social, para armonizar al 

capital con L'l 1,r0lrnjo nscilorlado e?:J un nuevo Méxi-

co fell~, to~de emprcsarios, gobierne y lideres lo-

borales dlsfrutobon las delicias de la plusval (J. 

Desde 1915 cuando los constitucion~li~tos ca--

rrancistas se apoderaron de la Compoí1i11 Telefónica 
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brero para postular candidat6s 
300 .· .... 

coogTeso", en 1918 se apoderó de.Fn;...;,.,...;,;..;, .•.. ;; 

nismo de lo. Ccnfede rac16n Regional 

(CROM), y fue alegJ..do secretario general en un nue-

vo organismo corrupto, financio.do por las cuota.s de 

sus miembros. Nacían nuevos parásitos los "lideres 

laborales". Una vez que respaldaron a Carranza exi 

gi<m mJs beneficios par.:i si mismos en nombre d.e. la. 

clase. obrera. En 1920 abandonoron a CarrdnLa, aho-

ra exigieron irónicamente más justicia revoluciona.-

ria, ante la e~clei6n Carranza-Obreg6n respaldaren 

a Obr-cgón pues este les prometi6 mSs benef Lcics. 

Lati condiciones que permitieron el ascenso de 

los "lidere~ laborales" fue el enfren=amiento de --

Carranza cor. ObrE~én ante el combio de e;obLerno ,al 

mento de La cla5c trabajadora. En 1919 los salarios 

reales dismLnuyeron y ~umen~6 el costo de la vida 1 

en el momento en el cual los negocios marchabon bien 
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para lcl,_burguesíaen g¿hé."f ai •• -.'e:sio(:fue" apr.ove cha do 

por_ los,, ·11 i~ d ~-~- e_.~!il~~o~~l~J'.'.l'~a}~-. ~·~~ri{aje~~· -a/Ca---
.. ' , .. · . .:..·' \ - ~:'.-'..'· ~.~.._:_j~·.:_i~~-,._. 

:::::: r~:f ~~~~~~~~~f :~;f t.~t~~~.~1~~~.::.~ 
' ,_;•, .;:::· •• -.,> •• - • - > ~ -·~-· 

' . ." -, - •¡, .• , ,- . - _, '"•"-". -- ,,__ "'. >~.'{>·"::._);_ .:·.·_~,.-,_ -. 
bligar 111-go§fii".~º··~!#~ ,~~~r~s_f~ns:r ae ·e:ste.inodo .. --

. . : , . ,- ·-,,.• ,"'<"•' ,en". · . ·•--;-.--,·-,·,- "'" 0 - , e ~ .. ,· e. , 

precipi t.a:r. la ca:Íd~ y des~r-ksti,giÚ ai ré.glin~n ca,--

rrancista en beneflc.Lo de. Alvaro .Obregón. 

Carranz::i. se apoyó en Lma secta: el partido co-

mtJnlsta. revo 1 ucionorio mexicano fundado por el in--

dio (de la Inciia) M:mabendra Nath Ro:y en oposición 

a.· .la pandilla. oe JY\orones. para ,sonar en populisn:o, 

dicha. secta concentrcli:Ja. sus o.ta1~ue5 al .Lmperia.l is

mo nol"teamerical)i~I se h.1::mba en t:n popul-ismo d.c m"'-
302 

sas y Carranza lo vti liz6 sin coneeguu· provecho; 
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- Las Hue.lgas~~11._()¡:¡9;:i.Lc_.i,..~_ a. la. Política de Carranza. 
•.-. :_,_· - -,.--,-----"--==o;...~-7~-;__;_::0-=,-=- -=-":'"='=-=-oc-_'o.~=--.=;--

~ ',• -~- >{-·-._/-· .. ·.~ ~ .<.:'_." ._",.:_ 
·~-•.';_~_.;:..~ , __ o.'0_'.=:0:. ~ 

.:·;>~ : .- ~··.:~~L 
. ,.,~ ,~_:'{2 .... o.·- ' _o - •• :·:~\;'· 

La pd1i'.'t;r~K: ~--~ ~,~tÉ.~ii§~~~~ti -·~~1~ªS~~·~~·~~§c:~8. y 
ante J.as '"6ro.terrté~·- p:~f:#.,t~§~?j\~) .. f.~~~~~.~~:~1-~e!:fª;;~·~1i 

:::::~::;~:~.df r~:.~~~~~t~~~~@~f í:j~í~~~~¡t: 
:: :.~·~;:f :ri4 :~~1~~;~~4t~~~~~~~~~tt~[~) 
chantaje poli ti e o c~J~~fü•rli;uriiói{ ile';}délitar.iosº' 

·,L~ :<;/ . .'-'.{·>;~- -~ \-~< .·~','.{:,¡·;:~~<: ·:;;,:\: ,· >.'.\ 
ele 1 me rcntlo dé 1<'.l La-g¡;i~ill.0-.; ;Jo.lna.i:ca·~·:i'cfo:)la]2• d~~- 1a 

Yiga, Merced, Ma,fti~~z·á~~l~ 'T~'~re)- ~~rt~~tl?~,;~!al'.~ 
mercado del Volado·r, étc "l enoJados t~'rfl~fJn'f~o't- .el 

aumento de lo; impuestos ''15 111il place_fpl3;'.que Ve_!! 

den sus productos rea.lizaron manifes~acf~ii-~r=;ri -~ 
coatra. ele la política de lo:; aumentos de. impuestos 

303 
seguidos por Cal'ranza." Carranza, po·r si fuera -

poco, ya no pudo controlar' "los moYimient.os de des 

contento", los trabajadores realizaren todo unJ. se 

rie de huelgas pa.ra rech:izar las medidas econ6mi--. 

c<is: 

10,000 obreros e.e declararon en hv<:lgo, 
rcclam::m el auincnto de dosc1cntt1s po:r -
ciento en sue jornales. la huelga pura
lizó las fábrlc~s de hil~dos y tejidos 
de la re!:;iÓn de S;.m /\ngel y do Conn·er.:is 
En la fJbrica de ~'!.lgd.ileoa cstv.1 ló lJ -
huelg::J.. 304 
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En Yu.catán existían también p;obleinas. -;¡ J.¿¡ si 

tuaci6n fue arrin-conando a Carranza aunado ante ei ·--~--
305 

avance de los mili tares, 
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El eón trol.Eaei e d6"6Iér'í1Q. cfr.rá.~~istk. . 
'.:. . .~~:}_/ . ';.J: __ .~:e"-· .·.:-. ''. ·'.·. > 

. ~~-~~ ._: ·".; :, <}.':,!, ·.-•,; --~~:); ·. ~- :: ~' ::;'./'.' :~:-:,: 

cardfoz;;~~' e~b'~~i~~bi:l.~{~G'Uh:lg·oA~+::i.:~1 'de ia. ma--

quin~.r1~· •. ~ui~~i~:l11~~)·~'.i,~;~f·tfiafüJ.~2;t~!~~'.~~~.S.~~:.fº:~;···~·~es~ 
' ... '. ;:··· " -·. _<'-~:- .. :, -o-···:: :· :'>"' ·: __ ·:~---~. '':·,~<, :- : '.:'- . ·J:-~<_'· -· .~:-~·-···_ -;,··::·-.< _.,, ... ,_.:<'.'_:·'.! ~-~-::~: ,.\_: _- ... ->: . 

. :::,::~::;:~~;11,:;~:~~~~~:1!:1¡~~:ítt~f ~~'~it::.-: 
le·.· tend'~í.~n.~G~ 's~rvl~ ~ti f:e'~tÍa~·. e';i;~·~r~bfüit{s 'mo-~ . 

. mentó~e~m~rl ú 1nie~"tr~~ c;¡r:f~.ri%~ ?.~!f rii.6 }a;§a riup-

puestos claves nocsolámerité.;f~e:r~n lós~_i:il tos" pues-

tos burocrá.tÍc~~ ek el' i6b~Ei~~~;;:13.5: gube~·nail1ras y 

diputaciones~ tamb.Í~h}p~;~!~'.jj~[ira fúerocn .la dit'ec-

ci6n de las cCJmuniC:a'ciones de ios servicios fen·o--

viarios, esto rnolet6 a varlos coud il1os revoluc 10112 

rios que habían utilizado a los ferrocarriles ~ara 

sus ne&oci'os; prueba de ello era Obregón y su nego-

ci0 del garban~o. 

Carran~a trataba de divLdlr a los caudillos ~a 

voreciemlo a UilO'> y "perjudicm1do 11 a otros p;:ira di.-

solver los centros de poder, de esta fonnJ com2nz6 

con el obregonlsmo, a los caudillos más importantPs 

ce les pretendi6 envlur al uxtr;:injero en calld~d de 

c6nsules, tal fue el 0 caso ctu Adolfo de la Huerta: -

al cual se le "convenció" para que c<iliera dtl p.Jís 
306 

en calidad de c6nsul en Nueva york. 
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cu~~~-~ob;º;&<f~"ºr~rtJn~i~--e;:;-~i~~;~a.-;;~m~~y=º- : de :: ·· 
, . •-,-- - --,, --- ----.~--:_ -- - --:·-~,~~ _,. """~:-~ -·' 

1917 al puesto de~la Secretáría./de ·Guerra; la .con-'--
.,, .. 

. ··.tienda(ptt1.r~~~?qo_~l~r¡;;_'.j5n-(í,st.AaHó .;carf9,ri~a: haoía.·.·_i'
niciiiio, iosScatJ:L116~ mil'?ta.r.es cómen~a'rorí c3 .i:ius,::-
car riúariza~;~~Í:f.~ic~"s en t'orno a Obree;ól:l. La lu-

· Cha por ~J.~~cr'~i;':B:olft¡co fue planeada, Obregón pr~ 
~- \ .. 

paró su ambient_e .político en estos dos años q~e 

transc1.1niei:~nent~e su retiro y el anuncio de 

candidatura'a la presidencia de la. república en 

nio de 1919.;· 

su 

ju-

Don 'v¡~j~j~~ dudoba •ntr•g.r •l pod•r úa~ 
:posicion•)por~~e en el caso de que ganara Obregón: 

Si sube a lo. presidencia de la República 
será el desbarajuste, pues no tiene nun
ca un plan precancebitlo, ni entienJe de 
los ptobleillas nacionales, ni tiene las -
virtudes que mJs se necesitun para gober 
nar, En un momento de entuoiasmo o de :: 
necesidod, se~ía capas de entreg~r el p~ 
ís en tero a los Estados Unidos n<Jr;:i sa-
ciLir SLt codici¡¡ o su ambici6n,307 

El entuuiasmo de Carranza por Gu candidato le 

daba ot::-o panorama: 

Si Bonillas 11 ega. <J lu:o m·n<Js electoralesi
puecte ganar, pe1·0 comoJ.e dlje an'le'3 1 si -
el gener;_il Obn·gón 001.lene un vot:> m.l::; -
que cualquier o~ro, yo le unt~egJrd la 
presidencia, aunque tenga la convicción -
de que irío al fr.i.caso, con ,¡¡uc ho s po::;i bi 
litladcs ác sacr"ficar a la patria, mi de:: 
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ber es cump.l:Ír con'.'.la he~ yi10.aebo por'. 
ninglÍ.n motivo p~BP()O~r.la.,a;•le> liip6tesis. !08 

-->~.-~ <···. '···.. ,- .. 

-: .. "- ·::;_: .. :.<E~·->~;~-:~---. ::·;t;~ ~:~~;: .. :~.~~:-"~:.\.-~--:~~ --:}~.;~;;¡'.~:·: ~ oc.-·---- ---::-__:_:·,:r: .. ~---:-.-.>i.·. 
. . ,.~- . :...:'·'\' - --

De 6hÍ:n1~!~·,~i~ii~.~~m~'~o.i~~medi.~~s. 1>1!'.C: contr2 

lar el t~J,~k;~fj8~! .. f6s:fer:~ocafril~·s 'y C.isminuir· el 
': .. :'i;f~;- -.,_,_ ~,,,;.- e"'-"· . <" .-. 

privHegioide~)OsNc~·í:idÍ·Úos, f de gsta. .forma some~cE 

los al:·c(¡~~t~~~hi?id 'ia'j_,;: 11 iégalid~di1 ; 

Carranza insistía' e~ cambio de gobie.rno paci~-:

fico sin de5cuidar la reconstrucción del país ,\ún c~~ 
bio dentro de la ley, le daba mucha imp6;:.t~11cia: a· 

las relacione3 internacionales de México, principal-

mente con los Estados Unidos, e.l problema Üplom.átÚo 

era de mayoumportancia, no es de extra.ñarse su elec

ción IJ·Jr el scñ•Jr I,::,uc.cio Ilonillas embaJador de ?.!é:d-

co en lo,¿¡ E::ita<los Unidos. Aparentemente Carran~n so 
309 

preocupaha por la "amen<i:::a" Je los bandos militares, 

en el (ondo parte del problem~ rei:ü era la busqueda 

del equilibrio de todas laa fracciones del capital, 

dentro de LUl ambiente de rcconstruccil'•n nocional. 

Ca.rr;inza no pt1Jo r.ontrolar el congreso de los 

"c~torce 5obcrnadore5 que ~l habí~ escogido, S6lo 

cinco gobernadores no e.stab;in estrechamente ligodos a 

él, y de ellos noda m6s ~res eran abiertumentc oposi

tonJc}~O ::=ara neutro lizar a übreG.Sn r:o solo q_u L!lO 1 i.-

mitor sus prii:·ilegios económicos como fue e~ uso de 

los ferrocarriles por¡:¡ sus negocios agrícolas, los 
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' CLtoles e1qilotab2_,en el estado de Sono-ra. don .Alvaro, 

al mismo tiempo trataba de enfrentarlo eón otros im--

portantes ca.udillos, aplicando el lema "divide y ven-

c e-rás", En tal sentido aprovechó L1 si i.uaci6n para -

llamar a don Plutarco E11a.s Calles, Secl'etario de In-

dustria, Comercio y Trabajo, De esta. fonna trataba -

de equilibr~r 5U fuer~~ en Sonar~ en contra de Obre--

.g6n. 

]on Luis Cabrera había sentenctado que la lucho 

política por la. presidencia n'.l se basarla ei: ls '[JOTJ\1-

laridad de los candidatos sino en los pro,sramas pol í-

"tic os de los aspiran tes. Ollreg6::i en su m:.in:i.fJ.eslo de 

jun.i.o pt'Cponí~ ;:;u prestigio como lv 111.:iyor:J.arantía pa

ra el país. Cuando Carranza se inclinó po~ el "civi

lisme", Obreg6n habl6 de ui1J impos::.ci.6:i y sentenció -

que no 16 aceptaría y que tod~ intento de lmpo5ición 
3II 

fracasa.río.. 

A Carranza poco a poc·) se li: fueron acumu landa --

problemas, ;il mi5mo tle1npo que las relaciones con el 

capital nort.eJmericano mejoraban las r-e1.oclones r.on 

el gobierno norte<imcr i cano e11YpeorJ ban cuandu éste SI! 

lnclln¡¡ba en pro'Leser al cap1.-::al petrolero en ~xico; 

prob\emJs derivados en su m~yor[J por ~1 articulo 27 

lo cual generaba prolestas de lo~ afectados. ~ambién 

le critlcabBn la f3lta de garnnli.:i~ pJrd inveri.lr sus 

capi1ales y por no pacificar nl p;:lÍs. lo cual repre--
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sentaba formas de chant_aje~.}!~_-c()p~rs ae1 gobierno en 
ese mornent.o. fo llluefte· de/ f~p~-~~-'.Y ae, Feli.{Je /lnge-"' 

les eran la: mejor g~ra~tía'.d~~ plci.ficaci6n, aquí .era. 
::·, ·_,~,-·'.;' <:~:;.• '(~-~:_; ,;'::;..~ .... _~,~~~-~¿; '.:;e•-~~: '._ \,• -·~'·o 

donde Co rranzil se jusÚfi\:'.á, bá. á1ft!!; sus•· ~poñen tes. al 

mi5mo tiernpo era w1;·: rd~~~ a.~' ;;()J'~ga'n<ii; pár¡¡ su ce_y_ 
'""'.:•; 

sa. 

Para Ca.rranza el probl.ema del cambio áe gobi.e r-

no se reducía. a un enfrenta.miento entre mill~;are:; --

que ponían en peligro la paz social y la estabilidad 

po\.Ítica, creí.o. que su causa serfo just.if ici:ldJ. y apr~ 

bada. por las diferentes fracciones del c¡¡pital. en ~ 

xico y por el capital norteamericdno, los cualea, 

preferíon la estabilidJd social del paí5, porque ya 

esta.bo.n cansados de la !',Uerra civil, y la pa:; social 

y el orden, erJ lo mejor gii.rantía para grati:icar -

al ca pi t;) l. En e:::;te sen tJdo Ca t'!'anza tr;:¡ta 1Jü de e'"-

hiblr a los caLtlli llos comJ Ltnos revol to5os: "La lu-

cho se circunscrib!o a estos dos jefes milita~ea, ,1 

riaís yiarecíJ irremlsiblerneo·o.e condenado a se_o;llj.r ln 

tradicl1n de premiar con la presidenciJ de la repú--
312 

blicJ los mÉrito:J de los cauJ.ilJ.os". 

Carron:~a jusi:if.i.c.Jb;:¡ su ternor ::intc un;¡_ p•Jsible 

revue 1-tJ, lo cuul traerín incotabi liuad al p~ís. en 

este sentid.1 pretendió generar una op in l6n públicil -

favorable bajo la eo•bra del civi\ismo, un candidat0 

civil desde el punto de vista Ja Carr~nlo: "como u-
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na posible transacción entre las dos ambiciones ~ili 

taristas y esta idea evolucind en la opini¿n p~blica 

hasta convertirse en una tendencia po1ítica bien de

finida, como remed1o cnntr~ la amenaza de la guerra 
3I.3 

civil y del caudillaje". 

Lo:;; ataques Lle U':>reg6rr en contr;;i. de Ga.1;r.anza se 

centralian en lp. corrupción de su; gobierno, .Pr:LricipaI 
.. ··- . _, ··<·· , .. ,.· . -

ci6n. C<.1rranz~ se defendía ~ié:i,endo que Obregón: 

"Ha.cía sus aprecfoci6Q~i~"0~d.~:{a ~ituacüSii genet·a.l del 

pa.ís, considt'!ránuola- c<)mo desfavorable y enteramente 

desespcrJ.do. :; culpa.ba de ella princ:ipa.lmente a. lo --

que. 11a1110bs lo:;, funci.onarioS? m:i \it2.r~:s corrompidos, 

refiriéndose impl1citamenle a las fuerzas tltl Gcne-

ral don Pablo rronzález q,1.1e se enconti:·nban en ª'I uel -
3I4 

tiempc a los 6rdenea ~al Gobierno". Con esto se lim 

pia'n¡¡. las ir.anos y de paso lo enfrcn".;.;;l10 eon Pa"ilo --

Gonz.ilez. 

E'n febrero de 1920 Carranza. convocó en lo ci.u--

dod d~ México a varios gobernadores de los esiodos -

pera qu~ se d~scut1era lo forma en la cual se llevo-

r1an a cabo lJs elecciones y la tr~n2mlsi6n del pn--

der políUco. Diez gobernadores de los E'stados no 

asistieron, 109 que ~oncurrieron se declarnron neu--
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.t:rales. a..+as .. elecciones. Estq¡ fue entendido COM 

IS.nfl adherencia al:so:Oierno co.:rranc:ista; pr1.nctJ>alrne.!:_ 

te don Adolfo ~e la Huerta fue ~uie~ se cnc~rgó de 

difundir esta tesis. fn este se"tido consideró 'l,\lC 

esta adherencia era una imposici6n pQlftica, en fu-

vor del candid;;:1to "oficial". Esto provocó un enfr".!! 

tamiellto entre el gobierno f~der¡¡l (.vía Carranza) :r 

el g0bierno estatal (.via Adolfo De ~-º Huerta). 

El probl.~inQ se agrav,6, Cnrranzi:t intentó debi.1i

tar ül poder del cstaoo de Sonor<'i le. t6ctica fue dj._ 

vidir a los principaleG caudillos de Sonora. Carran

za recurrió a ellos en busc~ de un candidoto merece

dor t1el "ªpoyo presidencial", re.curc·iiS con don l\dol

fo de la Huerta para ofrecerle su apoya, De la Huer

t¡:¡. "no estaba interesado en la presidenci¡;¡", por i:t1l 

ra~6n, "sonde6 a varios j~fes nacionales con la idea 

c:!e llpoyar al :i.naeniero ¡~nilcio Bonillo.s, ciui..en tam-

bién era de Sonora". En eetc sentido, Carranza lo-

graba dtvLdir a lo~ caudillos revolucionarios momen

táneamente. 

El ~onflicto se agrnv6 con el estado de Sonora, 

e~tc fu.e uno de los problemas aparentes de la dec.li

naci6n de Carranza, en el fondo fue el pretQxio para 

precipitar su caíd~. 
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-,-;\ ·-. 

:;:iulista gaiia:da }laréJ. sí mayor clie:ntela. cie les inca•.c 

. tos, lo cuál significaba el respalclo de aqueJ.Jo, "es 

peranzados" en el camoio y de los "desesperados" pu-

ra terminar con si¡ estado de e5pera pa:ra disf1·utar -

de las delicias revoluclonarias, 

C;:,rra.nza oe defendía. urgvmentarnlo que el probl2_ 

ma Lle conceder la tierra no soluci:mab~1 el problema 

econ6mico en la procrncción, no .:satisfa.cia las neces.!, 

dades pril!lJrdiales d.; la nacl6J~ 5 Para trabajor 1:::. .;.. 

tierra se nueesitaban cr~dLtos para compror mJquina-

ria, para la irrit,Clci6n; es ,tecir, para copitolizar 

el camp0, para ~d~l" valor. La falta de experiencia 

técnica del indígena campesino, el otorgarle lo tiA-

r¡·o., ~l r·egaL:ít·~ela r.o solucionaba el problem.¡ de la 

productiv!dJd, Carranza era part1dario de ld pPque-

na propie~ud en lugar de la hacie~dJ o del pequeri0 -

ejld0; de n3dJ serv!~ repartir la tierra si ésta no 
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se traba.jaba y .Sobre tód.o. sin no se producía, si no 

El p::.·o--

blema funtiamentat· q_u.é.Veil3 c~~~;anza ere e1 de .ca:ü-
, :· :. :'.. ·.-::<:.-: ,: .. ,:::.- .. -~:-::)" : .. _:.;,.- ::\: 

talizar al campo~:;·o~or'.iarJ:e yalor; 
. .. )-~~i . . _·:~.::{: __ -;,..~-~· - ' ;_ -

El país a p~~~~: ~e' ektar basado en una econom_! 

a aerícoJ.a; j" el .de lll3ntener a _1.ma mayoría de J.a. !'~ 

blación en el campo se .enfrentaba a s<:rios rirobJ.e.:...-

mas, no era autosuficiént.e. Los estudiosos de la -

<'!poca. derrnnciabnn este acom:ecimiento como. el prim~ 

ro que había q1_1e resolver•' Se tanian que i¡¡¡9ortar 

los alimentos para satisfacer fa.s zrncesidaues de 

la mayoría de la 9oblaci6n, existía lll1 déficit de 

alimentos, la revoluci6n tTiw1fanto ~enía que resol 

ve1-·lo: 

Se calcula aue M~xico ~~ce~ita caJo a~o -
cerca de GO;OC0,000 d0 hectolitros 
(5~'734,666 hc:t. e:-:act.J;;¡enLe:) ue este gr·e 
no 08ra sost<:!nt.?1· r.-:ol.omen·~e J :JL; notil_ocj.óñ. 
Poro liJ ir1uust:·ia :; :'..a ali:.en·acl6n, en ~" 
ne!'al ae reaulere por 1·J menos un:.i •1ro(.uc
cl6n cbol.e L~e 1.o aue ª'' necc~ii. La :iol Jm•,n= 
te pJra a\1~en1Jr a l~ pobloci~n. c~nc'ui 
remos cu e l<Js co3cch.:i:: anu1J 1.c'.J d<: tnJ {z d°A 
'ben ~e; put· lo 1.K.jo d, 1.2:: 'C•\·O,DCO de !tnc 
tolitros, Y Gin embareo. lJ producci6n = 
medio en LodJ L:. rc¡JL\olic.J. en tiempos -
no11ma les, h¿, sido 3p<énJ'J ct._, 3;· 'e.ce ,ccc ,,e 
hectol1trc~ y a vece!J rn~~ buja odn. ílarí 
simamentc en ocJstones, como sucedió en 
los anos de 1897 ;¡ 19C7, se ha oblenLdo -
más de 40'0CO,OCO lle hectolitros. De a
Uí la nece~ idvd que :m habido siempre cée 
io1por~0r J.ri<i p _ · ::i.ño §:,l'dnde!J c .. nt1dade.:J -
de mní2 ae loG Es~,auos Unido~ y de lo ~c
póblicJ Argc~tinJ, nJr~ cubrir e] ddfi-
c1t can e~ fin de a1e~a~r al consumo na-
c1onQl. Cs:a eL una ae !a3 c~usas pr~nc! 
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:;J<lles J.el cl.eseq_uilibrio, clE< nuestro -moles- -
tar econ6mico. 
En realidad lo ·~u" pJsa c:J que, imbuidos 
nues'-ros agricul-:wres, con poca::: excec·c:.::?_ 
nes, en los Jnticuadas teorías ae la Es-
cuela de i1lo.nchester con su 'Laisser faL1e 
et laisser aller', osí!eron el pr·')aeso c1e 
lo. -producción ag1·!.c'.)la por- :·í sola, de L'.11 

rnoao nvturol por compl~~o, sin q0e flje= 
su atención en las ten1encias e7clutivaa 
modernas en tocios 1-0'5 ramo:; de) la. Jct.i.v'L
dad hurnG.na, ~ue tactJs energíos raou~e~a 
po:-o Sl•. 1ne jor ~' mó.:; ráDiti o aes e ~lVO lvimien 
to. No se rreocv.pon : )mJ.s por G.t:ment~· r• :: 
sus cosechJ9 con tol de ~ve '.)b7engon lo -
o u.e "St,.. ictomen ';e har, mene:>- er· c<J ro culffi i· 
~us necesidJdes Jcm•stica~ en u~ J~o 0 -

m.i.ent.ra•o reco~en l_¿¡s cose"h:J sio:ul<:!nte. -
8.sto ua por résul tc;do c:;_ue ~and.(;s ex·:-.en-
ci.oGes de aerra5 penn:J1'c;:can sin cut·Li'TO 
lo:, brJ.Zo J lmj' Jn en OLt '.:i r:<J. de a1e jo res luga 
r~s pora e~ t:-3~1ajo y ,-:_ue "Jn -:;ro.::~ot·nJ -= 
profund.J1n<'nte •.:n 3i:'J1;e1JJJ qve, d·~b.ido a SL< 
impor"..ancia, ,fo \:er 1a con '3~g;:·arse le nwyor-
a tenc i6n p<Jr 1.a in1'Jnc.t.;; q1Je tLene e!1 e,l 
hie11e5t:n' SCC.L.Jl. 3!6 

Carranza tuvo plenJ. conciencia <le e5te asnntG. 

de ahí que en 1919 se promovid la compra de una ---

gran cilntid::id de moc¡uinorb. azyícola en loz Estél<los 

UnidoG. Fue t,int'J el opti.::ismo de Co.rranz:J. que ge.§:_ 

tion6 c1• Henry P0r1l ::ioro. riue e5tableciera en Méx.i.co 

011 d.i.cho J.iio u11a f3b~·ico de tr3ctores, a J'ord ll' '~-

gr.Jd.j J.iJ ide.J: "Gie rtamcnt.e que t r.i t;:i.·ío d·.' resri l •1e~ 

el problem0 de méxiro n'.) c~u~ando dJGa Jlgun0 a 102 

mexicanos, Bino prestándoles. por el ~ontror1n, to-
317 

d<.\ ln ayuth de ~ue i'u<'riJ capaz". Henry Forá al --

igi;Jl que. Carr2n.:o corncldL::i Jn el pi-ob1em¿¡ lnmcrli,2; 

to, esto es 1<1 producci.6n d•: olimentos: "ayudándo-
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l~s a !omentar su ugricultura, por metilo tle la in'.""-
--=-~o--=-o..:=-=;-=-=---. :.:..,.. ___ .--c=:==~::o_~~==--=-=-=--====:--== 

troducc ión de.)tra.c:tó.res .. ~!l.slis '..~ó:X:'P~º.~~c~~nes a gric 2. 

los mexica~Js, ~·c~yo.erictd}'e::itoy'enseñando a los 
• c' . - é,. e· ; .3Iª 

mexiéano& a fabricá?:' dic\1~5·. tra.ctares." 
- .~;., '.: .. ; ~--rC- •: >'. ' - e:·~=~> 

,.-,,-?:.-· 

Pera hacer produc.ir·"~i campo. pa.t'd caoita1_.Lzar 

lo se necesi t;:,b;J 'óol. e1.é1ner1to fúndamental, el ca-11i-

tal 1 y este no lo tenían los indígenas del pDÜJ, -

de tal m;meco en 1919 Co.rranza ordenó que todas las 

prcpiedades in~erveoida::i, excepto las de los huer--
319. 

tistas fueran devueltas a su::i dueños origin.Jles. ID. 

cluso hasta. e.l cla.n terrazas le devolvieron irónica 
320· -

mente sus tierritas. La razón por la cual Carranza 

tomó esta decisión eTa porque esto::i ~leos terratc--

nien;;es er;:;n los que disponían del capitol. Rn·u : 

don 'lenustiano e:i. regre.sarlc.s la tictTa. signif.i.co.ba 

volver a. trabajar de manera civlllzada; por:> lo ---

cual no solo se conform6 con esto decie1ón, mandó a 

Jos~ Arce a los EsiJdos Unidos como comisionado pu-

ra influír en los ricos capitalistas pJra que lnviL 

tieran sus CJpltalcs en la acricultura com1 soclos 

de los carltalist~3 mexicanas. 

e io de los ltngo<lcs fue \a que más se intere:J6 !>y::· 

fin:incié!r mod12rno>J sistema.::; de icrlgJci6n, pero i.n-

plotac10r. d.; las 
32! 

~ngenios azucareros. 

Esta ¡¡ctitud ·.le Gorr:rnzJ generó teda una serie 
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ingenios azucareros,_Jos~cu~l.e.!;; t:¡e~l:Ian :el. mon-o-pollo -
total .d.e +~ ·pro~~céió~ ~(co~ ~~.- ~~pfri t~ nadonali~-

-"' ." \./~·: 

ú crit":í:ciitóii'i:_6f:l . .f':rdn'~3}1os;'rlcos caudillos·· revo-

.::,r:if ~·~~t9!:~i~~~~~!.~::r~~~~~:~t .:~:: ::::::·.: 
. ::.t1~(f ~~i~~t{~c~!~v~~1!ii:l~~~f~:t::~:n::::•_ 

la má~'i~1'el:e!5.~.da.~~en')1ue sd ata.cara a los enemlgos 

de Ía~re~'o'l~6i.6D. ~lgs "reaccionarios", :porgu.e de -
esta i'or.nia aseguraban su.s nuevas ¡:¡ropiellade5 adqui-

ridas, por lo tanto, su objetivo ~ra que no regres2 

_ ran los propi•?L3rios an-i:eriores "estos elemento:; se 

con-,-irt.1.ero:: simul tSneamente en el factor obstaculi 

zante de una transformación profunda de lo estruct!:3_ 
322 

ra agrario." Alvaro Obregón aprovech.ó esta.s circun~ 

tancias pa:'a su causa, a~1.1s6 a. Cvn·anza ele traicionar 

a la revoluc L6n ¡ "No::iotros empezc;barnoe a dudar lle -

que 10 Rev0luc16n hubierD tenido éx.1.to. Ya creíamos 
·323 

que las conquistas hJb!an sido un mito." 

Mientra::i que por;J. Carranza el prob1.erna fund.:i--

mental de 13 reforml agrario estaba en la produc---

ci6n ~d tan'te una. capi tal.izacdn del campo; tecno1~ 

po!' el. c.ooltal partlculor; c.1pjt,1l DrivJdo, por em-

presarios mexicanos, para Obregón el prohlen» rodi-

coba en lo s:guiente: 
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Eriinucho"s lúgares- de la República, el nro 
blema es esencielmente éi.e irrigación, - Ya 
construyendo presas de ca.ptación o aprcv~ 

¡chamiento, las caídas de nuestros ríós, -
· para producir energía barata y establecer 

así la irrigación, por medio de bombas; -
pues en las cegiones a que me refier~, ~
hay grandes extensiones de ten·en'J3 incul 
tos, los ve odi:-1.o ad uit•.ir el obierno
a precios ba~os y con Sl'üla ±'acilidad 

Encontramos diferencias fundamentales, el go--

bierno, es decir, la burguesi:t burocrática puecle 3Q. 

quirir la tierra, que de hecho ya la tiene por medLo 

de la Constitución de 1917 y hacerla producir. Los 

dos sostienen la. irrigaeión, ms no la forma de ca-

pitalizar el campo, par.:> Obregón es el gobierno el 

medio indispensable paro. Carranz~' es el capl tal pr2:_ 

vado. Esto marcará en el futuro la tónica a seguir 

del populismo revo1uc1onar10 y de la hegeimniu. del 

Es~ado al apropiarse de loa principales medios de -

producción. Esta también nos uefiala l~s diferencias 

profundas que ya existían entre el pro~·eci:o carr"l.!! 

cista a través de la cantinuidJd de su c.:mdldata y 

el praycci.a de la burgueoiG. b1,;rocr:itic1 personifi--

cada en la figura de Alvar-o Obregón. 
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• El .~#i!Jfo.~'.~e; f!O§ierilo y l9. J.ubh~·po: el. pode~: político 
· n~'r'a.zi~e 19i6 -~ 1920' se d16 un 'PedodO.d~str~c~. 

tivo de las To;mas políticas del borfirismo .) un -

reacomodo de la sociedad~ 1oS:•;o~fir_:i.stas pie:rd;rJ -

momentánca.men te sus pri vi Legi~~ ~bch1~~ ª~"":~~el 
cambio introducido po:- la ReYoiuh.6n Mexican~. 

L<:s ricas familias se encontraban C•)nfundidas, 

ulgunas de ellas decidieron aba11dcnar aJ. país y se 

instalaron en Europa con sus capitales. en busca ¿o 

una mejor seguridad. La::: rica;; f,;milias usure:-as -

fueron las primer0s que emprendieron el ca.mino ~· r!:_ 

gresaron po~teriormente e inv1erLieron su capital -

en la industria, familias como los Bringas. cuyaa -

rentas en un mes 50brcpasaban 15 mil pesca (de 1520) 

é.ueños de c:Jsas c¡ue sobrepasJb.J.n mil.lenes de :;e:-:os, 
la esposa de Limo.n'tour, Elena C¿¡fías te:-:.!a g:-andes -

propiedalles m.tllonJ.rias, entre ellas el pa!..:ic10 uo.:::. 

de se eucon-rroba el consulado d~ lo~ E9to.cics Unido3 

en 1920. due~J del edificio doncie 9e ~ncontrubu la 

Surrema C'Jl'1.C de Just:i.cia, ric.o3 :'clmi. liDs co•n; ) 03 

W. Cook, Crncsto Pug1bct (dueiio entre otrJs co5as -

3uen '.fono"), Pedro La~curJin. Eduardo Orr::.n, José G. 

Ezcand-.ín, MJ.nuel !'turbe, José Sordo. Lorenzo l{. 

3raniff, Agust!n Hagenouck, lJs familiJs Buch. l~ -
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_ familia Mier, los CorcueTa, etc. Ricas familias Pº.!: 
--oc.-·~---==--=-==-

firistas viví~n.,El_n_ Eu~~P¡¡:~~n~JjtH ~mome-iltordisfru

taoon de susnegocios en México. 
'~:_.::_··,\ ., =·~:- -

·.-. ·,~,. -.· -;-;:, .. ~ ._:): 
. . ' 

' Eri'\-i~"vJ.'aa dá _11.'. ,¡¡ayoda _de lo::i mexicanos nada. 

liallÍl C/~1~~1-~J~ ¡ se_~ii~~n -°-b7erv<in~o- ~-~l~~- m~s~~s fa~ 
lia~· rihas·.c6!1 ~\,_s_·-~_rlvi].~glÓ~;. o''.incru5i~e a\ nuevos 

atur~u.esadós como los c3uÚJf1c>fo :~~~~~~~i:ol\~#os . __ . . 
·;:,:=·.; · ·>.r.::: __ <,,~-.-. ~i,:'.::- :··~¿~:_ .. ':·~-- :. :,··:;r· ... _.;_-._·_~ . ., ;. <~:;~'.~ , : -.. - .::;r '-::,·i:~ -:·-: 
. . < _~ .. _-.· .~'.::'.:~r: .. ·::~-~~i~~.---~ .. z·:.f~/;_·;~.r·;.-: .··:~~ ~ .. >.- _ 

Recordemos que el moviraií.foto{ar.áía'a.o'id'e;·l910 ini_ 

ció como wia protesta en c~i¡•j;l~}~f!~[-~f~t~~;;-;Ó~~}~Üc~ 
- .<.' _;~:<-,.::_·" .:·º~¡-~~~:1.: -'·ff . -~:·:~~-S' '2i\" _; 

ciones Jem<J<.:ráticas, se-coó.~i{fti6 en iiiÜ'riibvi'iliiehto -
{; -'·- :·:-8:;~: -~<F./1-,-, :.~;.;~~,, .~.:~;:::,: ~,~~f~/:__<~;~2~~ .. :_:,::·: --< 

::::~:::::::::·~:·~.1f :~~~f il~~Í?~Ei·:· 
mezcla. de sectores de ~1~~~~6¿j_~Q~d:(ca'.~-P~i~in()'.s, vaque 

ros, etc.). 

En 1919-1920 la mayoría de la población continu~ 

bLl empobrecida, aislada y analfabeta. Continuaba con 

su viua cotidiana., en su miseria. 1'1 reconstrucción 

de la patria le tenía sin cuidada, la ravoluci6n no -

había cam1iiado ni había hect1::i nJctJ. p,1r elinünar su -

situación la patria le era algJ abstracto y no 3C zen 

tia leal a ella. La Rev~lución De hizJ pura ben~fi-

en ln produce i.6n y solo el engran,Jecimien :o de la in-
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dades d~ ~u clase: 

Las circunstancia.s de la nación demanda--
·ban el a.poyo de la fuerzo. p;:1.ra terminar la 
pacificación y conseguir el sostenimiento 
de los principales revolucionarios. 326 

Dura.nte la escisión Carnnza-Obre.gón el llamo.do 

civilismo y el militarismo es~ab<ln relacionados en -

torno a la disputa üe intereses económicos y políti-

cos, loa vencedores de la ilevoluclón querían mante--

nerse en el poder, y conservar sus privilegios, las 

antiguas familias porfiristas ah·Jra. se mezclaba.n con 

los nuevos re.voluciona.rios para confor111<ir una unidad 

El nuevo Estado, prJducto de la revolución armada, no 

pudo romper por el momento con la estructura de las 

clases hereuada, sino al c0ntn1r.i.o, conse1"V6 su sta-

tus quo y reconcilió lo5 intereses de la clase domi-

nante. El ;;üli tarismo y el civilis;ao aparentemente 

ro;npían c1m 1.a armonía i.:e cla.s", en Utl mo:r.e:no en el 

cual se requería cie la establlid<ici política paru con 

solit1:ir L:i recocwtni.ccién. 

L;.i reconstrucción del pa!s erJ. el proble111a. ese!! 

cial, ezta C.ebía egta:::· :.iu~tent:..ida en nuevas bases i-

dcológicas y políticas paru intel!l'or a esa población 

aislada y analfabeta a nuevus relaciones económicas 

;nJs lucrativaz. 
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Antes de que iniciara iá-C.ÓO:tienda ~Tectó"~a1. -
Luis Cabrera había dicho: 

Si_r1ceramente no creo q11e surju. ninci.ín 
candidato civil, pues aru1 cua.ndo fuera de 
la labor de oacificaci6n. Las otras dos 
grandes probie~as nacionales de Méxlco, -
que son el de su reconstrucción económica 
y el de su salvación internacional son de 
naturé\leza esencialmente civil, sin emba_!: 
go, ninL;t:no de estos dos pr·:iblem;i.s .!J0 1irío. 
afron ta.rGe con éxi t.J, sino esta primera-
mente resueltJ, por lo menos en vivs de -
resoluci6= el problema de la pacificación 
del pe.ís. 327 

Ce.brera ob::ierva con bu.en t.ino la ia:r_portanci.a. -

esencial de la pacifico.e i6n del po.ís 1 de o.qui el !J~ 

dominio de los militare3, ~uienes definen el rtuibo -

que debe llevar la revoluc16n mexicana 1 so~ el nuevo 

grupo privilegiado y la nueva clase de poli~icos. --

son los triunfodores de la ¡·evolución armada hasta -

este momento, 

El ingeniero Fdlix Palavici~i, gerent~ C.el 

dico "El Universal", dice el jueves lo. de mayo de -

1919: "no es probable el s¡;r¡:;imicnto de una candida-

tura civil, aunque lo fue::ie, './ si este triunfase se-
32t} 

ria cii:f:ícil que actuar.J C•J!l éxito. porque l.i c:ue:.J---

ti6n depende del apoyo del ejdrcito, ln lucha ~e l!~ 

vará a cobo solo entre los candidato::i m1l1tares. 11 
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. Bl Civilismo 

. ºLos-·a.ntecedentes~de_l~cfyil_l~t!.mO, . se encu.en"tran -
- ' - ' ,, .. ' '' ' ' . ·~ '; ,- -~--~----;---=--o-.,--=-_-=.--"°'=~ó'. 

en el programa poTftíbo lan"z~do po1<1os' licencia.dos 

Dand Pastra.na. Jaime~, dip~t~d.o \te Gu~freto, José Iii 

nacio Mena de Durango, David Cas'tiito dc:vefic±-0z, -. 
Justino Alenc6.nster 11.old~n de Oaxaco., ·Jo.;é · Castille.-

j<.t de Guerrero, Vit.J ... ¡;uirre de Chihuahua. Este pe-

queño gr1;.po de diputodos se organizaron para crea.r 

el partido civili~ta, cuyo lema esenciol era: "No 

importa coo10 se llame y cuales sean sue antecedentes 

y su situacidn actual; de lo que se trata, es de no 

dejar 11urir el principio del civilismo, a pretexto -

de que halla situaciones de momento que raclamen ma-
. 329 nos de hierro en gencrnl". 

Las buses esenciales del ciVilismo conoistiun -

en los siguientes po. tul<>'.!os: 

Procur;i.r la. con.scrvaci6n y el ncrfecciona 
!:liento d.0 las industrias pri::ii tivo.s me}:i= 
cana; csti;::iular :.i. los indvstr:\.nles e in-
Ver.!tarlos mexicanos de tal maner;:i cve la 
mayoría de lo! centros productores-estén 
en manos de los :nexicanos: procurar y es
ti:nular, protce:er lo iniciativa inciividual 
el trabajo y el ahorro; cstablGccr bases 
de ju8ticio uara que la asociaci6n de trs 
bujaciorcs y patrcnl!s en la producción ele 
la riqueza se hoga efectiva en la distri
buc.Lón de la riqueza mit:.11:,: e~i l::i.blecer c:s 
cuc:las indu27.rioles parJ obre::·o:.1 y er.c1-':' 
r~ilarlos al c~t~blcci~icntJ y ccsurrolla 
dH saciedades coonera~ivas de producción; 
procurar el estahicci~ientJ de c5cuelas -
naclonalc5 que sirvan para prenar~r a los 
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m.exicano:J en la lucha por la vicil.. Froc~ 
rar la preparaci6n de un profesorado es:;i~ 
cial pura los educa.mios de la razu inC.ír:•2 
na, dignificar la labor del nuestro y ::ir:!?: 
ct.:rar su biencsta.r. Procurar la ¿ivisi6n 
de latifundios y el fraccionamiento de -
las tierras, hast:::. conseguir -::.ar.l c:.ci.w. je 
fe de ho::;ar egricul tor , ur.a parcela de :: 
tierra sufic:ienta !_Jara que el y su fa:d-
lia obtengc.i.n lo bé~s.tante vara la vidu. y e 
ducac:i6n de los hiJcs. Frocurar el ucs~:: 
rrollo y el perfeccionamiento de lo. agri
cul t1Jra en todo el r:aís. P:'ricur.)r el es
taoleciminrit<.> del ii:rpuesto úrüco; procu-
rar que torioE respeten las in~~i:uciones 
del país, y recha~ar la intervención de 
la fuerz~ en las sucesiones del ~ersonal 
1Y,1bern:~mentol. ?:c·ocur::ir la cfecti·,ridod -
de la.s reencnsobil.iC.-;d8s oficialB:o. l'ro
curar cue iJ. al;torida<l civiJ. so Lo sea e
jercio~ por civ1!&3. Frocurar ld efecti
vidad, la morali~au y l~ legalidad en el 
sufragio. ~uchar Lontra tod3 cl3se d~ vi 
cios ¿ue ?erjudi~ue y lesione los intere= 
ses de la ra~a. ~ar vi~or· fortaleza illO

rol ~ai;orial e i~ta!cctvol ~ l~ unidad de 
1~1 nacionalirlad, :::1 )élr'tido ftmcionarñ -
bajo sistemss feder::illstao. La colectivi 
dad trabJ.jo.rá y pr·otejerJ. a cado rnrn ue :: 
los mie111brJs del pélrtldo, y estos tandr:in 
el deber cie trnba~ar e~1 el bien d¿l parti 
do ll\Í8IOO • 3.30 

El civilismo apd.rcce relaciona.do cun ül cooper.::. 

ti vh;,uo, para im9ulsa.r a le. produce i6n a;.;,-i:Íc o J. a y la 

con:.;ervaci6n cie la innu~·tria prL:i tiva. :ncxlcona. Sl 

civil.i.3.JO retouia. l~. band~r;i t8 un nac1,m::Li.:Jmo eco.s,6 

mico mexicano, e~to es, ~estarlo f~er:a ol copi~al n~ 

trnn:ero para quo la producción cst6 en manos ~D ca-



miento del indígena en su e~tado pt"imitivo mediante 

un profesor~.ct.) esp~ciaX. 

do como .~tfili'pro'bi~ii2·Tsé~;:Ll1i\ J:'ii éí.blucu611 i!& el. 
fra~¿idnam:feriio·~~e.\fü~sW:t;i'~)f~s:Ú:·>¡J~,f~; oi,g}ii~ ·a· .las 

,.,:.;_, ~-· • ., J-, ,· ·;:(~·:; ·:·.' 

fam.llia.~ tir{: 1.:í.~d~Z:o';!éi~:"~ie.sr'af¡i~r.i.·'1Ü~ se' IIlo.ntengiin; 

21 ~ivi~ii~~ ''f~·~.~;~·Jg
1

t~'.:'J.~J· uf~~º~·: impofta~~fa al ces~ 
rrollo y a_{i~rf~c~io~a.~ie~~~ de ia agricultura. P.§: 

ra. imphhtár el modelo de desarr1Jllo indústri~l op~ 

rante en el norte del país. Es aquí donde .. se •re fln 

ja el igtlal que en el proyecto obre5érni5ta: ·a.e U...YJ.a -

bur€uesfo <lQ:'aria. cuyo modelo económico .. se:qniére -

implantar a todo el país ·aparentell\~n{eº·.'(~~-~~~<-
.;>{-,. .. -- ·.:;· -·,'-i..:> .:~··;,·· . >ó 

.. -,, .'f"·-·'>·· .. 

;)esde el puato·. de~vi~"t~.-~Jí desarroho del ca-

pital el pNyecto Í1civÚ.i.st¡]_ii es más avanzado que -

el de la burguesía burocrática representada ¿or O-

bceg6n. 81 civilismo propone la estimul~ci6n dal -

capital nacional, principalmente el dee~r~ollc del 

capitalismo industrial en los centros proauctor~s. 

lo más nuvndoso es la propuesta de; Lis eseuel.is in-

dustrlales para los obreros, en cs:c son~ido este -

coperativiemo resulta novedoso para estos aílos en -

México. Sin embar¡:;o, es tus prornesds Lle "procu:"a---

to de fu0r~a políttci resultJbJn dificles de rceli-

zar. Para el civiliemJ Bonillaa era la opci6n por-

que: "debido precisamente a que por su aleJarnlento 

de eus relacLones personales con loe principales --
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hombres dela rcvolttci6n 1 reú.tle toci~.s las cond icio-
~ - . . . j~ 

nes difíciles requeridas por tan im:!_)ortantc papel 11 • 

Era tan sim¡¡1Hlca la con~l~~da- !JOlíticct que Bonillas 

no se qu~d6 ··atrás 'de: Ohre;;6n ·en etiquetarse clogm'?.s 
'< ·'>---. - ,:,· .. 

'· .. ,-··.-, 
ideolc$i.:;icos ;< ai, igua+ que Óbrc:¿;6n los_ diputados 3i_3; 

pa t:Í.zi:fdores :~el candidat;:> U.e Cafrariza llamaoan a B~ 
nilla~'uii·.repre·s~ntante "liberal", en este sentido 

enfatii~~~n;} ¡~Dentro do la ley trata a todos por i 
< ~:'/';: 

guai, .·. ~n·.una pa:J.abra, nue_sto canciid;:i.to es Hber¡:ll -
332 

;n ~i seXt.ld? lgri~aÚcal e ideol6slco del concepto". 

Tambié~ :insi~tían: 11 El señor Bonillas fue revolu--
--· .,:.· ' .. ,-._ ;,. , ..... . 

c~_or;iario~~org::mizador y cu también un evolucionista". 

"Es· necesario que úiéxico forme parte i:negrante en 

el 1 COi-:Cirm.TC DC LAS t!i\CIOHES 1 , ~r que procure sacar 

todo el provecho posible en el comercio, indu2tria 

y dem.fa relaciones. 11333 

El civilismJ hacia suya la política de conti--

nuidud de Carranza, g;·.,rsntizaba l:i sobe·~·anfo. de l" 

nacir5n y el bienestur O.e los mn::icano!", pero a-:rnrt.:::_ 

b~ un olement0 nuevo: e~ dn deJ0r en mu~or libnrt~d 

a. los prounc tares (se ent 1.en1ie ::i los c::i:ü tall::;tas). 
334 . 

y lll<lyores faclliJJolcs al co1nerc.i.o. 

'l'al'!to 1;l civi l.is.:.o cu~l') el obregon1;:;.nJ .Je n.cu-

snban de corruptos: 

Alvaro Obregón áebc ser e:~pul:;ado del p~ 
is, 
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el exdivisionario sonorense ha descendi
do a la trir,te categoría de merolico pro 
vocador de desordenes, en sus predicas ~ 
moralista.s y revolucionarias, olvida que 
sus partidarios cometen sin cesar todos 
los de.9rna.nes que condena .• '335 

La imposición de que hablan Obregón y -
los suyos .:xis-::e rior parte del pueblo 
que es el soberano, y esta es la imposi
ción de su vol~n•ad para impedir a los -
caudillos que se hagan pagar sus servi-
cios en la .IJ:.UCr'l':J. esclavizándolo ba.jo S\l 
imperio. :330. 

&l el oivilis.ao. se a~opt6 unª actitud <J.!ltimi-

li tar, que en el fondo no ért3- otra ·cosa mas que una 

actitud en contra de la burguesía burocrático.. el .§_e 

ñor Ze"tina y Bonillas 110 coincidio.n del tod.occn Ca--

rr:rnza en sobornar o g1·ati::'.'icor a vo.1•ios caudillos :c. 

cambio de su lealtad, Bonillas era ingenuo al ~ree--
337 

tarle demasiada iL!Jortancia a la contiende. electo!'ai 

pensaba que mediante estJ. via podían derrotar a los 

caudi1.los obregonistas y su pe:i.samierto molest6 a los 

caudillos revoluc1onnrios: 

Si den Vcnu:itiano Carronz.a llei;a e. pllri
ficar al e J<frc i to, y lozra. formar un nú
cleo sano y honra~o ~e ofici~lidad y tro 
pa, su no1nhre pasdriÍ o la hintoria como 
uno de. los grJnde" gobcrnJntes de Amé:·i
ca. 338 

y pol!.ía. tener la suf1cic•\ :e cl·):-iti::ltl de su p:-oyecto 

ccon6rDico co::iT)o:·•i ble con c::-,rrJnz::>.. sin cmborgo, el 
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tenc~on~~7~i~8,~L:P_od,~rX~eifa :fuúza¡- era más que 

__ 'urr rx:·~ °'~;'~r[~E,~~~~-~1~:~:IPJ~e~'t~~~e~~~:en~l{o Bonillas ni 

C~rranz~_-tÜn{~:~.l~ ~~if'C:i~~t~ fue~~a pa.ra enfrenfo_E 

cai'ra~zaY'.~éi~ió a: loe civilistas y se vio ro

deadiP~f ~-~itcif>:.f Ú~ ~~11r6rm~ ~lsector de ··1u c.Jn

trar~vofdcii6n.{;'- spn :pade del- aec_tór trinrifa.'1.te de -

lar~v6f¡¡¿J'6~~-.<;, Óa~~-~d~'.a; ~t1.1.1i6 l~ ll;L1~ª militar" 
·-\;. 

entre<o'bfegÚ y Pablo González para. manipular r. la 

opfu:i.¿~'.-~tÍ~úca -~ inclin:J.rl>\ por el Üa.inido civilis 

mo que no era otra coGa raas que la continuidad de -

la forma de hacer política al astllo de Carranza, -

unidoa 103 antiguos privilegfos de la.a unti.:;v.<i.3 fa-

milias ~exic3nas progresistils con su dlveraidad de 

Ct!pit"les invertidos, es ciecir loG ccipitalistan for 

mados en el ¡:¡orf Lr ismo. El candidato de don Venus-

tiano Currun~a se justificaba: 

Por mi parte decl~ro que j~~ss h2 tenido 
ambici6n ale;una parn. lle.gn.r aninoí.n p1Jo;,s 
to públic<J do grande o pequeíia. impor;:,iñ
cia o cateso~í~, y qua oi he aceptado e~ 
tr3r en la presente lucha es porque conci 
dero que el civilismo es el coronJmientu
ctefini tivo que. de.be tene.r un..l revolución 
que se hizo fund:irnentnlir.ente p<J.ro. comba
tir l:ic funestas result3dos del m1lita-
rismo, irunisculd') con f•wrza pol!.ticJ. di 
rigente de los de.s~inos del país, 339 -
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Bonillas olvidó que esa gu~rFá. s~~grf;ri\a l'es 
'·:'." 

dio a los mili fares más qve e::)º"'üe~ n~z.1A~c ~fmas, 

les dio el "derecho" de pe!'pe~Üar#;~;~ht;~·ijf{i~~~r;< .. 

::: ,:::ª ::: ,::.::::::::::·::~:~tnrr~~~t~r~if ~· 
',;. i ,·¡'.~· ' ";;\"';'. ~•.'e< 

cito no funcione, eston se jiistifi~adári iégiÚza,!2 

<lose en ins~ituciones. 
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. El . Militarismo .· 

que consigui6. JÜe ~n.iiho>)c!e' pahede los militares 

en sn con,jll~~·(),'~;¿~ ·.a!i'~hCili~-·~e -~xplique en buena. "'"'" 
'!:·,.;_ 1j>~:/ ,.'.~,(-- ',' ! ,· • 

parte porque Pablo .Gcinzález 'tuvo que ser retirado.--
····· ... _,_ 

El área. de·infl~endÜ.Jc~nsistia. princi palmentc<al• 
. -·~·---· ·_ ·,' __ ~.:. :. - . 

E:sto.do de Morelos; ·.la~ farnilia.s hacenca.C.as del. Es~ 

tado "los hi'.j oz .cie Cnautla" entre los qye fi:'\1.rra--
-·-.;- ·.· _·_ 

ban Aniceto Villama.r, l\a:f~~O Barajas, el señor Ur-

tazastegui·, Arturo Martínez, el licenciado Ma.nuel 

A-suirre ei:í el me!> de mL~yo de 1919 lleg6 a ·rulancin 

go, Hidalgo "habló con los terratenientes y propi!:_ 

tar10s" po.rv proporcionar ayuda. a la. candidutura -

de Ptlblo González. En Yt:.co.tón se iniciarr.;n traba-

jos para apoyar 5U candidatura, en la casa del ha-

ccnllado don Luis Tuo.e'trio Mol.inv "rGi.:nicront3e dis--

tinguidvs pcrsonalid0des pura estudivr la candida

tura de U.o,n Fablo Gor.zálc:::, y acordo1·1m p'!:'eatarlc 
34L 

su ;¡yudo"; Lo.s áre;:is tle influenci;i. do .Pablo Gonz~ 

lez además de Morelos, esiab<m Puebl<J., Oa:i.:aca. 

Tlaxc¡¡lJ. y el Estado de i1i6xico. 

En el caso del obregonisrno, Be.njam1n Hill el 

lo. d~ m~yo da 1919 estableció de una manera muy -

cla.ra la re.alid::id mexican¡¡: 
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No creo que surjs ninguna candidatura cj,_ 
vil para. el próximo periodo y mucho me-
nos que surgiendo pudiese triunfar. No 
h:.i;r que hacernos ilusi0ncs, 1;5t:rn1os toda 
vía dentro ~el periodo de la fuerza, y 
buena cemostración de esto la dan los co 
~ernadores civiles, cuc no han nodido ¡fO 
oernar 2in confJ.ictos, debido a"sus c;0n:: 
tínuJs ~=iccicnes con los elementos mili 
turei~. 342 -

Hill pensob8. ql..}e Óarfal1i~ ~er}a.úriteiigcnte :' 
no propcndrfa' una'cdrictid1~~µ~~VcJ~t'i-~~1~ i,10..dc' O--

brcg6n•,·.···~ª~t~~í~~~f~&b:~;;t,~1f~,~~<~~r~~~%I,·~~~itico qur, 
pudiera.'."'tra.frle cpns~Cl)llnC:ias''!lº'.d~seadas. La fuer 

z~ poúiicaj\d~;j)1~cJ~::~4}1f,{~;~;;~~~?l~cfonarios fue i~ 
_ norada [),OJ:'.•CCD..r'fari.zi,.t~~.tÓ}~l d:Í.vidirlos porque se 

convei~tián efrim~_·¡ln{en~~ti·ii~ia los -¡>lanes de 12. el~ 

se capitalistacre~d~ e~~~l.~orfirismo, Carr:inza 

los dejó crecer a. la so.nbrCJ. del erario pt1blico y G.e 

la corrupción, de las confiscaciones de propie.dodes 
a loG "enemigos de la revolución", les permitió el 

3scenso a las principales jefaturas del cjdrcito " ,, 

de los puestos públiccs. Sin embargo, cslo no er:c 

un problerno de intenc101~es "de de;¡arlos 1;1·eccr", 

simplcrnentc :;orqve los cJuJillo!3 rcvo~•;cion::i.rio:o :,' 

Ga:·ran::;:r ::i.:::ccnd.ier•)n ~t1 nto;:; y su i·etro; .. 1imcntn.ron -

conjw1tamcnte de lo5 logros de lo ricvolución Mcxic~ 

na. Sr:J.n u11a importJ.ntc 1uer:;~, poi ítica. con el ".2. 

der po.lític.o suficien~.r:, como voncc·dn·<!~ ;1 c·Jn ;"lrc~ 

tigio. L:n este scnttco '·•e i::.:iugur<lbc·. en lf.~x1co una 

nueva realidad pJL!tica cae DnJ nueva cla:oc políti-

C2.. en el poJer en un nuev.; escenil.ri.) político. 
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IX.. ALVt,no OBREGON y L/l FRl\CCION BURCCRA'!'ICA DCL 

~~éc~~·cc7-ccc~~-~-.-=~~-~-QAPI-TAL-"-~-~c~:d~;._~c-o_'._~ 
• Las. frRcciones,: ~~~?i~'.~Yfl~~*~Cf¡t'.~~~~~ · -

se·. M rJ.~sUC~¿() ta ·-~¿r~on~li'.dad{de{A1\raro Obre-
. :.,,:·o~ :~ ,:·. 

gon como genio ffiif:t't~r·Y,'és,tr~~eg"-""iomÓ iirl.¡1gmb.~e~-

de su tiempo :> s\l Ji1•cunstanci'a, .~¡)-r.()ductó'.de su: ~ea'

lidad histórica. 8st~ ~~g1.ú:·~m~nte }~ crett~~-f;~:i_:: mo- . 
vimiento r·evOluc l2~a;{o de -~9~0 •a 1§20K{c~fuo_ya.;-~i2:
mos rirofü1.jo ·/ariss tendencia s.· y posici~n~if ~~-- t?rno 

al destino. d61 paiS. Las ciistintas:revhiÜ;é:t~he'it ~~-s 
';;_ , ~."~.' -... "'C .. ;·.·: 

de J.a cnaél.erisi;a hasta la ca.1.'ro.ncistri a'gl.üt{1~CS'tlzj:a is~ 
-,.:,; 

rie de posici '.mes el.e vanos grupos de indl~i(l~;1{ ~6n; 

intereses econ61nicos y politices que se dist~~g~i~~~ 
·-

ron. 8n este. sentido /\lvaro Obregón y el g1·upo --de 

"Agu<J Frie.ta" conforman una tendencia. h.Lstórica dis-

tinte.. 

La carrera del generDl ObregSn inició on 1912, 

cudndo el generJl PascuJl Orozco se reveló en contra 

del preside:ne ?r.Jnclsco I. Ma.de co, El gobernad<.:>r Z.2. 

sé Maria /.l;:i.ytorena ofre.ciS el grado de teniente coro 

nel a l1JS presid•)ntes 1nunic ip<' les, uno de los cuJ---

le:> era Ob::-~gón, preGioen~c de Huat.ibampo, si reuniar:. 

doscientos cincuenta hombres pdra defenuer al estado 

üe Sonora. Obreg6n 
. , 

reuniu tdrde --

Eugenio Martin~z le anse~ó algun~s t~cticas rn1litu--

tror:Js. 
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Obregón pert·eneéiá..a U.na. rica familia de Sonora 

los Salidb ~~;ha~íaii· .• distirf!iuido como una burguesia 

ª6fª~:i.~ipt6~p~~t1"'.~G;{';,i?-eas modernas del ca pi tal Cl1111 

cndo a·.r~~gRú:u{f~ra·: ··obregón era experto en maq~i-
nariaag'físi.ii~/ c§n.,es?~sa.instrucción elemental. P! 

ro 

mn 

Como p~es.identiJ.ód.~'~[{;;,tabampo controló .vario9 -
., 

leva.ntainieÍltos yaqufo eri Sonora. El puesto de< pr'.-s_l 
. ,..,-, .. -

dente lo heredó de uno de· s\ts il'errÍlaflol3·· cl.esde un pri.!!, 

cipio se manifestó como un: p·cop.iei;~~t~J'._¡~~:{gbr~l;~'kr~ 
cía.a a la política. tle don Poi;fÍ;i~.;]:)ri~h ~is~~ibui~ -
terrenos nu.cionalGs se hizo de un lo•.;e de medí.a. hec-

tarea, antes de la revolución ya tenia 150 hectáreas 

La quinta chill3 fue el origen de un conjunto de ~TQ 

piedades que llegaron a tener 35,000 hcctáreaG con -
345 

1,500 peones con pago asalariado, 

Antes de que se proclamar<J. el Plan de Guodalu--

:pe, 1üvaro Obrcs6n ya hJbí:i torJalio ?iog.oles. Cananea, 

Na.eo y Santa Ro!3a, p•)r ello cu:i.ndo C;:irrJ::¿a ocomu1g6 

su plan Obregón y0 era un caudillo militar. En 1913 

Obregón acompoiiJd·> ·Je lo~ c.:ip1 t;:i.ncs lle rmin t.:arp io, -

Suveriano Talamante~, Jo3é Obreg5n se la~zó a ln ra-

voluci6n. 81 28 de febce ro el comiS<lrlO Je polic:h 

de l\E;UO. Prieta, un vieJO 1.naestro de escuela y comer-

clante; Flutarco Elias Calles se levaGt6 en ~r~as, a 
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tacó a. Naco el 7.de marzo inflig.i,.é~dolc.él Ci!r:orú.l -

Pe\lro Oj eda una ó.errota que Ío ~¡{<ice repÍ~g~r~~ '. ha.s.ta 

el pueblo de Fronteras;: .21· ~resi~,fo~':: ~Lípici~a.lde 

Cananea Mariue1 ¿,:. DÚ~~e~~:s~~ ~lÓVq;t1ta<~a;:~;_,~i:::; "·al IT1is 

210 ti~11ip~, Fad-co;Braca1ri~n·fe<3 .e~;ihi~a~hr~~ ];~ib:.t~ -
Campos' .Jm~n .f canta~~. s~i~~d~~; It~ .. ~fad~ ¡. tod~s ' e

llos co11 <St0~ptesto~1¡¡~c;siis.i9,c'iú;j?a<ii~~;·: i:;} pfe-c
fecto.cre i~·~iti.~;.Ó. de Hc~·.n~~l1l.9.'.ie~}af¿·í~ d.'rU:ii. 
13e une con'Obreg5n·en ·ei~oment~ en-¿ue';el goJcrria-~ 
dor· Jocé !.Ia'.:'ia i'ilaytorcna pidC un:.l·licen~ia du süs 

::aeses, el J.ongreso local so lo concéde; Se nit>mbTa ::i. 

el general Ignacio I,. ?esqueira como gobernador int~ 

rino, inmed.iat<:lmente lan~a un decre:o ;¡aTa descon•.)--
346 

cer al gobierno del general Victoriano Huerta. 

Obceg6n asce11dl1S al poder boje la sombra de Ve-

nustlano Carranza :; baJo el con:ni t'.IC1.onalis.ao. Am-

bos tienen en cGmun en que represen-:;an :.o<:· L:na parte 

a una burguesí~ aeraria capitoll2aaa y pro~res\va, -

Co.rr;:;r,?.;J. en <:ste ;:;entido es más av¿;nz.icio descie el_ --

p~n~o de visto del capital en cuanto u su proyecto -

~idJd <lo inv~rsLonos (capital agrícola. cap~t~l in--

fü:stri31. cap.Lt,J.l de servicios, cte.). El proyecto 

de Carr,mz:; es un "neoporfiruirno'' !'.ac1onalista y po-

pulista, ¡,5 decir con unil aper1.u1·a ól co.pi ~<.Jl extra.!?_ 

jero como auxiliar al capital mexic2no par3 i~pulsar 
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el desarrollo económico . .(lel pa.Js,_ donde la m:iyor re~ 
,.-- -.------ -C 

ponsa.bilide>.d tendria •qúe llÍ:!Vi.JI;J_u el. capi t<ll me~ica-
·-. 

no' den1:13_()=¡r~-=t11Ja:-c'toc:teda:d~;<iiováJ~~~~j~!t~!-~~~~~o 1 -

hay un rompi(fliént~·11f:;'t~tió2ó:.¿t,ti~:~Í-~i)orfir:ismo_9z!_'.'"--
.. ~;-1<- 1'' ·';; ._ ·"f{'c;." _:;f~,. ·. :~:7;~~·.: .. 

cuanto· U.,.las'ndeva'.s tra8~i8hesfd~1-Cü.pÚal q~e .. ilSCie~ 
·,'if;";·>'·:::' ' .,,._.,,,-.. -,--- -

den e1{e1,<ntr~~-~.'·:~~-~t~H'.J;~6i~ftf~º;·1~oª~~}af i~ura. dri 

don Po1·fi:f.i.6 e:;,:yi<i:{;{o. paí:'fo ~le la hlst~ri;¿¡ ds illéxi-
•• '" ~·- ~o 

coí ··_1() q&i ~e:ffe~to~~5~~~~1!, ~ist~mci.porf1rista desde .lo: 

pe·c:;pecti\.iy~~ét-.~o:rib~§~J· es ih pro sper ldad del. ·~api:..
tal extr6.nji:ri)'_~\l-~ ciyudó al país a impulSar el capi

tal en ~h1'Jo.P ~~ néoporf irismo por-que las frácclo

nes. de \.:i. bu;~~2~fano'desa.pureceYJ sino que, seinte

gran al ritmo'--~c),fcado. por larevolucÚri ccm!3ti incion~ 
'- . . ': - ··. ·-.':'·:,_ -: .:_ "~,-._.,'_,. ·:~., .. 

lista ca1·ráncistO. pero ahor::i. con o:trp 'e~fóque. de. d! 

oarroHo e.cori_óaiico donde han Je~d.i~éHsl.1# pd vilegloo 
" 

y faVOrÍ tismo de antaño para. Comp&i;ti~ios ccon el I'CQ 
to de las fracciones del con la burguesía -

industrial y el resto de la·burguesio. en expansión. 

para conoolidor al capitalismo en México). 

Carranza como ya vimos se apoyó de los intelec-

tlwles p<:lra us:Jrlos como portavoces e in1;er1ncdiarios 

para consolid<lr unn serie de alianzBs pBrJ ganarse 

a .lo:; campesinos y al incipien~e p~·oletn.r1ado, co;;;o 

"carne lle c»ñSn" pat·a los intereses º'' L const t tucio-

nalismo carrancista. Estoo sin c~bargo, ccn~ormaron 

una nuev~ fracción ael capital, p~r:~ d~ e5to~ Lndi-

viduoa ~scenulcron a los pueeto8 altos del e3drc1to 
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;;· de lJ. burocra.cÚc, se e.cluei'iarcn. de las ,;ob7~iiat1.1ras1 

municipalida.des' oc't~p<>:~pn puest~s ~e dipntacfos: e ·,~ e-
- . _;._ "-'~ ._- ,. ' - - -. - - .-

11 os s<J tmÍ.~rciÜ {6s arrlbfsta~. los Úaeres.Eil1dies--
. 

les, ~ar'te ;4e)a'p~q'i.lefü1' 1:iurguesía, etc. Uria_ye:: en -

el:)octer·,·"·~~·el Son;tit;:{cionalismo se confonr.6. una --
.· .. '·, ,- .•. ,: '<- ,: .·--·.'·· .. ,,," ,'• -, . ·. . . 

ntleVil. :fi~~ci;~~·~~:JYcápltal~ la burgve::fa burocrática.. 

en la cu;i ~fed~1n~rforo11 individuos qv.e no e.r¡¡n capi ta 
,.; ... · ·• ·e .. .' -

listas, 11e:gilron o.LpodCr para "'nriqueceroe. en el -

usce11so del cons'ti tucfomllismo. 5e d:lo una 'lcu.:ul<ic ión 

cie caritales, en una pá.r¡;e debido a la confi<occ1ción -

O.e propiedad.es a fos J.i~ll\~cí.bs 11 reaccio11at•lcs 11 ~r enem2:_ 

gos ce la revolución y se enriquecieron clel ·.:~':!rio n~ 

Una. vez en el pode1·, e..\. con5titucionalismo re---

presentado en la persona de Venustlano Carrd::a. 1~s 

permitió a l·JS caudi1.los 1.·evo Luc Lo11ari.os ¿¡bur:;ues .. n"3'' 

y disfrutar de lu corrupci•5n puro. ülantenerloc; ficleo 

a su causa. No todos los caudillo¿ fu&roc f~vor~ci--

dos e'.1 lo iailled.iato, 11 portl.r de 1919 C<.ir:·;::in~:a come2 

z6 u d1eminuir sus privilegi0G re~resando lJS ?ropic-

dudes confiscadas u cus onticuos duc~os, perm!tló In 

cr:H.1.c::i com,,nzaba a ser Jfectoda de ous loi;:-c::; revclu 

de Carranza.. 
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Tan t () .()_bt~g6~Tc~;r;;1a:~-~a~~=-r1~ta1Jano=-co mo e ca pit~~7c ~ 
listas a fa·•fe~olú.cidh,• ih~:K.i~aría,.;1lI1o;~~p~~~~1'lt'<J.~do• a 

la. b rg es'i •/ ~i~fa 'éh:•~riiñef'a 2-.:_;;shnc······i·~ .•. ª;~ __ :·d· e;~so~ora, 
y. d~~-·v~~fat1r~¿g~~~ :~·s~i.·.¡e· i:i ¿ta~·e ;¿a,~ttaí_1dta · _:·_ 

<".--· •. 

del'p8:is i;.6.i.:pi'Üg~~s'~~t~(kuriu~síd intlustrí~l, agr.!_ 
·. · ... ~ ... ·:._·--~x:.~·_:· :-·_:~~:. -'=·,: __ ,.~-'-- __ ·_·.-. . .- .. 

col.a, minerá, de. seí::v:iciós, etc., con una diversidad 
.. 

de inversiones).· /unbos polarizaron momentáneamente 

a la clase ca.pi talista en 1919-1920. 

Obregón habío. alcanza.do su clímax cuando venció 

a Villa en Celaya el 6 y el 7 ce abril de 1915. El 

trii.mio de Obregón le dio _la hegemoní<i. a los consti-

tucionnliatas sobre. los convencionistas. para elimi

nar de paso a. una fracción atrasada del Copital. (b.!!_ 

rocracia villista, conformada por arribist4s e int~ 

lectuJ.J.ee ceimo un homólogo de la burguesía burocrci t L 

ca). 

En torno a Ob:ceg6n gi.ro.ron un~ serie da ir.tara-

::ics 1 p;:·incipa.latente de la. bu:'g'.JGSÍJ burocrát.i.co., l·• 

cual se veía afectado. por la politica de Vcnu~tiono 

C<>rrunza a.ni. P. l<i nueva arinonia de t:.JctJ. L.i bursues ía 

SU5 interesas obtanid~s en el mcvimienLo ::irmJdo, re-

prusentoho la opJrtu~iJoJ ue continuJr con sus r1qu! 
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había iniciado la revoluci 6n, asi .e omo ·.el de vol ver 

a apoyar a los anti~~s te;:;~r~r;..ili':;-t;~:'~~P~ra~T65~~: 
caudillos revolucionarios aburg~e;s;ados;~stJ 5ig!lÍi,i 

caba una traici6n a la revÚ~Jhriik? '.·~::.~;;.z~~ 
-,.-,- :'.-·T.·· ~~i,:·;. ·: '."' ~·--:~~~'.:;' -~~ ~-:.:~i,i··-~~~:-_ ;;!:~:-"_: ·_:,;,,, 

-· ~,._,., :~:~j)?;_ -'~:~~rr . 'c'i<_:\·· :~::~~-~.:-:)~_;;~_·., ~ ,. ;· 

!fo s6l<lmente detf;á~;;,de%~9;;:~·~.é.ri?~·~J~~~·;,·~·6n:J'~;~e -

::. b::::::~: .:;r:~:~;~~t~?4f i~~;~i:~f ~! 
comercializo.ci6ndé ios prÓd~dios agríe.olas ae ex--, 

. ·~· -· . ' .. 
' ' 

portaci6n. Estos esperab\rn mejores rcsul tv.dos en -

sus ncbocios con la protección del Estado, pi!.ra fug 

clonar como socios capitalistas de los revoluciona.:: 

rios, para conformar el "prototipo de algo que ha-:

bria que llo.ma.r · un ·' co.pi t;; li smo nac .i o no.lista revolQ 
147 

cionurio'"• 

J:!sta. burguesía. a¡_:;ricol;:1. de Sc;nora era to.ml~ién 

naciona.lista como i.ma bó.squeáa Je rir·ivilegio cconó-

mico ante el cupit0l extranjero. Prer'erí0 <J. lJ. bur 

guesía burocrótica co~o socio en lugar del capital 

extranjero, porque parte Lle sus princi.pales i::.tegrr-.Q_ 

tcc eron r2volucionarios. Para la lmrlnmeniRctón -

de coJperativa:.> que nr::ce.:nta:.1an créditos, paro ii--

nancior e impulsar la pr0Llucc1ón, pura mejorJr la -

semilla. p<lrO aplicar y experiment~r con m2~orn9 --

sistemas de cultivos, r.iego, etc. ,E'n suma para ::i.--

plicar copitaL al campo e incrementar ld co~echa, -

es•e capital solo podía venir del erar10 público, y 
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;;-
·~ ' .. - , ' 

Cuando Aiv{f o _2bi~g9~ se ~etl~ó>dei cé)tgo_ de Se~ 
cretarí;f d~ G~~r~a y· ~~~rt&~ anuri'cl¡¡>~u di:mij.dituf<> a 

lU p;es:Í.de~i:ú· el~ la Hepl~blica .~_es~c fv_~_~o qué r.o lo 

hace solo o ¡nr su propio, voluntaci~ -D~j;rás)cle. él. es

tán slJ.s "simpatizadores" por su c~¿'aE· -~abrigó~ ~ra -

LU1 hombre e Jn u.'1 gran prestigio entc-~;l~~s_·c~u~Íúo:: -,-.. 

revolucionaries, uclem.is de Sér inteli.~er1i:e;·j oport~--

nista en las cue::itloncs políticas pa.!'a 1~ro~~eb'h~r lÓs 

a:::.:untos débiles de sus contrincantes. Con este sent·l 

do eli~i6 u suL• partiuarios en ,una é-¡:ioca_ donde _el po...; 

der estabu. e!1 manos de los lliilitares, 11 0brag6n se fa_!: 

j 6 un upo;::o, no sólo potencial sirio real. en todo P.l 

país, l;:i,;r6 ri;aliza.r una tare::. más práctica en la re-

org.:ini:.:aci,ón de por lo men·Js ttna pa1'tc de la agricul-
348 

tura de Sono~~". Lo~ empresarios conorenaes voíon en 

don Al~arJ una sólida vantaja para ap~ovechar su in--

fluenci~ polític~, aus recomendJc1ones. Dbregdn en -

este sentido er~ el sula par~ orientarlos en las inve~ 

siones, en la promoción de obras pdblico8 en bennfi-

+ 349 ci•J de: su:: !n .e reses. Mientras que Car1·anz.a procur~ 

b~ el bienestar de tod~ la burguesía en su conjunto -

(burguesí~ mexicana) Obregón hastJ este momecto so -

inl:linaba. apJ.:--ent.cm1?nt•~ rior la b1Jr;u<:si;;. ª:~·cícolo. rle 

Sooor~. Esto no es tan simple, Obrcc6n 3c había ca--

ructerizad•:i al :i:gual que la burguc::iL.i bm·o•:ró.tic<J por 
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el -r;Jtiicá1Is-.no;-e1--i'J.{ci~on.a11smo-y""sotire~to po 'en --eL~p.:?_ 

pulismo. Esto -~~~d~Je ~~Í-:fi~st~.~:e~.l,~~pfór1füJ.g~1cn5n' 
de l!l Con~ti\~cfóri'.'.'éi~ig{6.J.~~~(l-·~ekll\~05}}r,:~ yo~ r~ 
tlicá1e5.- c0itr'(s~ébtA'a:1· pó~~i-i~~º~;ob~e·e;~!i ~~- ··;~é.s r2: 

dica.l C;_úc Ca~r<i:rtzi;- e~to se ~;E~iip'.<i. por los orígenes 
-_-,-,.,_~·:<' ;"i¡<·-, 

de sus c0~~ t~Ü~~~ii) >e ··L. ·.··.·····-
~er~;enocido al !Jenadc porfrrista, 

, __ .~:::_',:-'.--,,'::'.:(··, 

\:.;: ~·:; :··.~;-., 
, j '· ' ~ 

· · célrI'ahiii.~ ii'dbf~ 

:;:iorfir.istá; i'b._ b'irrg~esfa iÍ:6.s µrogl:e s:ista del norte del 

paíd'dorr 2~u'···<ii.~~r~lc1~d .&~-·- capital.~s estaba entrelaza-
·~ -

da· con i'ó~s il'lt:&fe~~s hist6bco_s de Ca.1·ranza, pues P.s-

te .era s2;ept·~'se~~~~~e. Ahora Carrélnz-a bvscaba la -

recioncio.lio.cién de toda lo. burg1,1esfa mexicana en gen~ 

ral, donde los revolucionarios, los inuustrialea. los 

capitalistas agrícolas y el capital extranJc~o sin --

los antiguos privilegios, etc., co~partieran el pro--

greso del poí::i, en un clLnv. nacionalista, ec; decir nn 

ra bcneiiciar al cupi "tnl me.xicano (en su toto.\id;id -

donde touos los capitalea nacionales tendrían espacio). 

Para. Obreg·5;-. lJ. situ~ci:S'' er.:>. difercn"te, 11aro --

él no tendr(an que existir concesionP9 y privile"ios 

a los capitJlist~s formJdos en el porfiris~o. to00 ol 

privilegio y todo el ~oder "ra pura lo~ rcvoluc1on~--

rios. ?o.r;:i Obregén Carr<Jnza representa :il ''p-1rt Ldo -

eonsarvado!'", lo idc11tilicJ con los rico~ acaud::ilodo::i 
3'50 

al alto clero y los cxiranj~ros prlvile~iado~. Desde 
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1 uego~anfe-Tá·=e'Sc:ts±Óri 07~el-"c g.m bio~ de=-gobie t"n :i ~e l1 
-;~~:,:~~;·~~-· • --·"c;c-'_,-

1920 .de -lo.qué se trata.ha er<l. de etiq_ueto.r al adversE_: 

rio' de~pr~stig~arJ.9 ante< la opini6~ púplica; acusar-

lo d~ la -~~l¡[ situ~'c1Ón del~ pa.fa pcif~ jG~tii{~ai{ ;'.su 

car..diciatura a 1¡¡' P}'esi~e~c·i~ dé r~ · Í~~'Púbi{~~;-> 
~:;:-~· !:·.,-·'.·'- ._,";i:--·::~;_l~~-

,y-· .·i-:;12· ;.:< 
-· ·- -,-;-;¡ . ."·.~-~;;-~. :-._;;:::;~~ ---

C:uiene ~ esthb<ln. ':l!a.~;_1if~e~~~~~~º~;)e~~-t~ can c. tdo. tu-

r:?. de Obregón además c1e -j_~·~J~~i~:fk a~a~i;;. era l<J. -

bu-rguesía burocrática, debldo ~lc;~'~i6 b~usco de Ca-
', _,- ·:· .. . 

rran¡:a en favor del capital fÓrn1~do: en •el po~fiTismo 
- . ' ' 

y en plena. exp;:ins.i.ón, en este s~ntÚo Ob;Ógo11 con 

sencillez dice lo siguiente: 

Las comunicaciones que a este re&pecto re
cibo, va.rían mucho de estilo: unas vienen 
"'· ton-J de ~::tbliccJ., otr<J.~ en tono i!lluerati 
vo, al.".unas seiblándome respon::nbilid¿¡d.es
histór ieas ci declaro mi abste:1ción en la 
contienda etc •••• 
Me habl<Jl\ en nombre de la pa tri'l, de Ll de 
mocr,1cü1., del grupo a que los d i.rigentcs = 
pert35¡c.en, en no:nbrc de la Revolución, -
etc. 

Obre;;•5n etiquctn su movimiento en la caus¡¡ "li 

bernl", en su movi:nien"to aglullnJ ;:i. loe jorr;J1<'r·os, 

a los profesionales , ci5r1culo0rc:o, 

ganaderos, indu~triales en pequerla, y pura no qun--

dJr mal con su popul.i:om•> aglutinJ a l·)S <Jh~·eroo (li 

deres sinaica!es).352 

En el casa de Carranza se ha~iu opuPsto s los 
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=· privilegios .. sl.~J-~api tal extranjero, y a las ricas -
---=-:.c__-=='-'O-o:__"":=,""=-"7-~ 

famÜiii's 'porfil·istas que>habí~; alJ:oyirdC°~fi~Huerta7·~a=·='-=··~~ .. 
- . - . ·- ---- - - ·-- - - ·-. ~ ·-. ' -.·· ~- .. . - - ---

las. ctiále~ •. 1~s ... conf ls.có· .. suá. pz:opf~d~de~,prr~;··Héan:. 
·c.ia.r·a ... 1J··.·.r;~ofü<:Jón; .• eri:c~rnb~~ ;~~á~óL~h·c~~ri'~íiar·~ª·· 
l:ls trondes ca pi tiilista~ e~ ·;r~~~ e~p~-~~l~n;~i·co~o,
fue el ca.so de 1os del Á'ot·'.t~. .; • · ffo ;·t0a.~s L_ 

las familias norfiri~tá'~ ~st¡~~:6 ~d~.i~~tci~f~ 2S,~·.·:el -
- - . - . . -- ,"_·,;.,, ·- - /1.:f,:Y,;: ·: ;:-;-:- y'.<.'>' _;--~2:;'" 

nuevo rumbo del .pe.is, sin ea1bo.t'~o.'ia.'°,illa~i)fÍa de --
--. }>' 

las ricas familias sobreviví.e eón, se; i;r~~'si~:trna:ron 
,. -,· ," ... _ ·. ·"f: . ~":: 

en el futuro ;/ se mezclaron cori ia:•:fcimiiiii~ revoluc¿p 

na.ria para conformar el conjunto de 18. b~rguesia -

mexícnn¡¡,. 

Para Obregón el giro político de Carr:i.nza era 

una traición al espíritl)_ de 13 revolución, sígnifí-

co.ba un ret;orzo.mierito "al partido consevador", el -

partido "opresor": 

Bl partido conservador se ho visto refor
zado por caudillos del Partido Liberal -
que han proatituido eu ~eatigio, cegados 
por una ambición o en defensa de fortunas 
ilícitns, y ~stos han sido generalmente u 
tilizados por el Partid·.) Conservador, co= 
mo vehículos puro hacerse conducir hostn 
el poder. 35'3 

La política de C::irronz::i. co:n:i upcctur:i wievamer:. 

te al c¡¡pi t:Jl extr.:inje:·o si&;nificab::i p:ir(l Obregón -
354 

una odiosa causa "ante la. concienci;:i nacional". Pa 

ra Obregón el problema. funovmcntal de L1 esci5i•Sn -

er~ le siguiente: 
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Porque al iniciarse la. lucha política se 
hace.ftiempre dentro del mismo partido, y 
se desinte~~a~ prodQciéndose divisiones 
que revisten dos aspectos: generales-y ,.,.._ 
locales; dcbidndose considerar como las 
primeras, las que se producen en todo el 
país y cuyo m~mcro lo determina siempre 
el ndmero de caudillos oue al concluir -
lalucha armada sen se6aÍados co~o presi
denciables; ~n ta:no que las scgtilld<Js se 
producen ccn iddntico aspecto acnt~o de 
cada 8st::ido. 
?or el pres~igio que algunos tle sus cau
dillos, muy especialmente dentro de los 
de alto rel~eve, conquistan para su par
tido al apartarse del camino que sefia-
lan los principios, parz cJ~segu1r los -
que conuuce~ a la opulencia y al roder, 
aprovechándose del prestigi~ conquistado 
con el e:oruer::;J colectivo pa~·a improvi:J~ 

fortunas y cometer desaenes: actoo -
que, para bien de nuestra patria, so~ -
condenados por la opini~n públ:i.C3 .• 35'5 

Obre!];Ón obGC!'VP. wJa división en J.a. familia re-

volucionario; la burguesía burocrática en el gobie_r 

no de Carhinzo. reucciona co:no una. corrupta, los ca,g 

dillos carraucistas traicionan a la Revolución: "ol 

vidados de los compromisos ccntraidos con la gran -

familia an6nima de comba.tientes, se cJnvlcrten en 

vehiculos de la reacción. y permiten que sobre au 

prestigio cabalgue c6m~damente el Partido Conacrvn-
356 

dar hasta invadir todos lo5 poderes Je la nación". 

Quienes espe:·Jn parte del bot:n esi,ó:i con Obro,:;5n. 

de ahí ,1 ataque d Carranza d~ propiciar la corrup-

ció:1, la rn1sma bur¡:i;uesi<:i burocrática se e::;candaliz:i. 

de su obra: •muchos de los hombres du más r~llevc, 

dentr'J del o:·den mili. tar :' del orden civi 1., ho.n de~ 

virtuado completamente laJ tEndencia3 del movirnien-
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to revolucionario,· de[Ec:o?.ndo todas sus activida--

- -de-5-·a TmprovTs1rrSo~\l~~l:~co-j~·~;-~-"~~~~c~~~~ ··- -·· ~-----
- -- - -·.-_;., ,-:;-· '. -~,~~---' -.'¡:- - ,- _,..,_o·--

. -">\·- : .-::;)o:_., .;·. -'_¿_ :.·_, ;. -

Desde 'ra 'pefsr~ctíva -dé Obregón .no toda la b~r 
-.. -,, 

guesfa bli.rocrÚi~k .. ~~ db~I:ukta, 'es._.dehi}; -·-~pafa_..::-' 

los jefes mili ta~~~:·que no han .vio.lado los }u~--~º~ -

del honor y que hátl resH~ido las tenta~~o~'7s·/~~l -

oro de fácil adqu1siciSn 11
, terrarári nece~.ir:i.'~m~nt~;

quc hc:icersc cargo del poder por el· bien:,Y l;. fe 1·{cl,. 

dad de México. Obregón a.cusa a cai~a~zJ~ci~ t~l~rar 
eso. conupción de J.os jefes mili tore~ c~rr~ncist~.s: 

Porque creía. que el único objl!to durante 
la lucha, era el derrocamiento por medio 
de la fuerza armada del usurpador Victo
riano Huerta, primero, y sorne ter al i!'ifJ:. 
dente Francisco Villa. después, dejando 
los üc-;;os Je morJ.lizac í.~;l y co:-rección -
para llcvarloa a la pr~ctic~ despuis de 
ests.b'lec.i.d.) el gobierno conut.ituci.onul y 
cuando contara ya con mayo~ suma de auto 
ridad. 359 -

Dende l~ieso qu.:: también Obregón fue benefic i2_ 

do 1le la corrupción, d~o que se trataba en c!lte -

momento er3 justificar su ascenso al poder, para -

quitat' a aquellos "adueñodo:i del poder y cubrien-

do lJ. vanguardia del P.:irtido Conservador que combo. 

tió la Ruv0lución, destruirón los fruto5 que ndn -
)60 

es tlempo ce ccsech::!r". 
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liberal" está .justifica,Cia>porc¡ue Carranza es un''i 

nepto'~ y a producido: "un grupo·ae ambic~o~os,,:--
que. se adueñan del poder y de la~ r~ÍQ.~~z~~<ae.··1a • .•... 

36I 
nación''. PaN Obregón la polítÚa ecd~6Jl\i~:J Y'S-9_ , 

cie.l de Carranza. no re.sponde a los intereses na;:...'. 
~;_.-:· : _.<:_ .·> 

cionales del pueblo, porque es una .política reac.:.. 

cionaria que beneficia a Los enemigos de la revo-

lución. En este sentido insiste: 

Ha.y el temor b.i.en fundado de que un fr.:i. 
caso pol.Ítico del Partido Liberal. dé. aT 
Conservador la oportunidad de destruir 
las incipientea reformas, de lds cuales 
se cuentu. una mayor:L.J. que no se ha lle
vado a co.bo :r que. sisnifique el ansiado 
fruto del. movimiento re·.'olucion;irI0. 362 

Para Obregón como represent~nte de la nueva --

burguesía burocrdtica su proyecto histórico de na--

ción no era co:np::itible con el de Carr;)nza. Para -

don Venust1ano el objetivo fundamental era la conc! 

liación de toda la burgueoía en su conJunto, e in--

traducir el cupltal mJs progreststa (la dlversid~d 

de los capitales por los capit~l.i.stau cons0lidJdos 

en el porf1rismo). Par~ Obregón la introduccidn 

del capital es importante, slemnrc y cuando seu la 

burguesí.i burocr:ót1ca L; q'te funcione como lo. rcct~ 

ra de la economía también porque: "u..'1 triunfo del 

Pai-t1do •:onservador pondría en pelv;;ro a todos los 

miembros del eJérc1to que no han empnffado sus cspa-



o 51.lS -

necesa.-

rio creados 

durar¡te el el CO::JS 

titucional presente, que necesitan buscar su def~n-

sa, consistiendo la más p~~ctica en crear autorida-

des vinculadas con esos intereses pura que subordi-
364 

nen a ellos Los intereses colectivos". 

Obrt?gón insiste en "la. invi.olabilidRd de nues-
365 

tra soberanía, como pueblo autónomo". Se co1nprome-

te a dar facilidvdes al ca pi t::ll den 1:ro cie las Leyes 

mexicanas, par;:¡ solucionar el problemJ políticn prE_ 

pone un:i limpia. de la. mor.:il, sus .:i.nteced.entes mili-

tares, sus glorlas como la rncjor gar:mtia pora cam-
366 

bia.r al. país. 

Si observamos así e.l problema de una manera --

forma.l parece corro si se ird\.órd del conflicto poli-

tico ú.nic~mentej esto es solo una. apvrioncia, la 

march:i. de l<} economía del país tuvo qu~ ver con J.oa 

caracteristiuas de la clase capitJliGto que aoumiJ 

el ~oder político en Mex1co, en este sentido el na-

cional1~mo y el populismo de Carranza y Obregón op~ 

rentemente son igualea, pero tienen una direcciona-



manía del capita; ~raf!'e~.i.vd~;;pa~~é~cb,Tegóri,J.o~ve:. en 

beneficio de la burgu,es:(~:.l:>.~ró;~r~~id~, J~:~~u~i }lf!ga 

al poder p6ra. e~riq,uec~f~i,\"i~'5'>i'ef~. Úd~·;f~l~~-c'~fb~;Tt~-

li:;ta. como b burguesfa indus{·ri.a{ dkté~~i4{/~f&e( pa-
- ,, > ,,,: .. ':·.-.-i~-

is, ni GO'J\C la. burguesia formada eiJ. el porfltfsm'o: 
': __ ,,_ i . -

Los intereses de Obregón están m:is ale;ia.dos ·en ,relLl-

ción a los compromisos con las clases porfiristas, -

para. Obregón el inicio del nuevo po.ís implica la con 

solidación de un¡¡. clase distinta r¡u.e nada tiene que 

ver con las f3mi l.ias porf i ristas. Mediante. e l. u so -

del Estado se consolido., de no poseer casi nada tcmE; 

r6. en los sfios siguientes la. mayada de. los me_dios "" 

de produco6n; "los in te re se.s nacioniie si' d~l páfe" se 

convertirctn en los intereses de la burgu~sia tiurocr.§1 

ti ca. 
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- ' ~--- -· --·- ---· ::f;-.-· >' .. ':--:=-- -·- ·- - -- -:~--

,,, .. _ .· ,:.~-;~·-· :-~:>~·- _''.·._ -'· ·-· "-·-
: :~~.<~- -~~-- :.:~--~ :, ~;:::~~-:.: <:;::{:· :·_. _.,)· . 

Obr~gó{i, a5,i1f~~Jrc'r~, 'di? Óar:f~rizé) le f.~o:'una sa.- · .. 
"'In.'-:''",;'"\'::' .,.. -"·-· - '':'-Fr>: ... {;.. -. -· - -

·ucta mod~;r:5?~-{!~r~/o:~'.~e~'~' A~/~}ó;~\ii~teH~1:6_'.:~~~7J,~. re-
presión á';)~',p~:~a''aei •. o~~er~.:Nth{~(:t.rt;•'.Ri.~~~:¡~~P!:eslón.· 
de Ca~rania (nb 1a:d~ Ob;e~~n) n'¡ ~f ci#~~'.f~.¿¿, ;¡ndi-

cal ismo i:i bre' sino una me~c1a de a~b~¿ p¡f a no ere-

ar un sindicvlismo corporativo, solo un programa i--

deol6gico y politl~o para someterlo al nuevo Retado 

mediante un in~enslvo populismo mJs que el de Carran 

za. Un programa impuesto desde arribJ =ara medieti-

zar un posible enfrentamicnco entre trabajo asalaria 

do y capital. Obregdn us6 la dem3gogia y ex3geró lo 

violencia de Carranza imte los :ibrl!ros, la "maln" si 

tuac16n econ6mica, etc., si don Venustiano tenío. no 

"quería"a los obreros, Obregón ir6nicomente, de.sde 

luego sintl.ó "cariño" por ellos:¡ se "compadec 1.6 11 • 

TtUIÍJ. qve demostrar que er<i lo contrario de Carron--

za y se aprovechó donae VenustiJno tenlJ puntos per-

didos, es decir; quién mJs prometía se llevaba el 

prem.LO :; como triunfo la censo Lidaciór. i:ir~1 nodrr. ;\n 

este ~~nt1do JesJe la opos.Lci6a s~ ten!a que exu~e--

rar los malesric la n~ci6n ~ara justiflcJr su cau:a; 

la nepirac16n a la presidenc10 del país iba a solu--

cionar los d::i.ños creod:Js por c:u ;rnt1gi.:o ~efe, e3 de-

cir ~tr·ucrsc :fuc¡':::;él.il parOJ. enfrentarlas a SL' (!llnten--

Jiente, el canaidato de Carranza: Bonillas. 
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. 

de fuerzas .a: su .. ~~~v~~~,~:mf~~ant:e 't.jtá.\se.rié ·de .-alían--

zas y ,prdllle~a~;';~e'qu~<ia.~fa.2c:o~·~{.p9d~t •. Para ase~ 
~ ::;:-;-;,:;; - ? • , _·;,,;,~·: ~ .. ,:.:,~;.,,;_,._'::·/ 

rarse est6~A:t'v8:ro;'Qb~'eg6n~1fn,~ulcaA'ic!h·~ af 5'áná.idato .· 
;:.:·_:" ;..,,·,: 

del. PirtÍ.do::Liti~;~l Constf:1:uclcinaiis~i:i a ia preside!!_ 
- - :- ·":_':·.. ~ : º ... ::·:. 

cia de. la República ~ara el i?'~ri:6cttFdc 1920-J.924, --
-.. --~-- -- ,-- '~ ··- 'C:! ,_ 

por una pa.rte,y por la: otra LtÚ~ N~ Morones en cali-. 

dad de secreta.rio gener~l dela Co~fed~rución Regio:.. 

nal de Obreros Mexicanos negoc:laron las. condiciones 

de las alianzas baJo las cuales esta organiza.ci.6n lo 

apoyarfo.: 

El gobierno triunfante trear!a una Secreta 
ria del TrabaJo que 5erla ocupJd~ por un = 
cromiata, así mismo, el titular de La Se-
cretarÍ':i de Agricultura se nombr.irí:::i solo 
despuds de consultar la opinión le la rama 
pol1tic~ de esa central¡ Obregón reconocía 
la autoriu~d del tomi1:d Central de la CROM 
para trJtar directJmen~e con la Setretaría 
del IrJ.b,J.jo tocios l.os asuntos que afccta-
rán a 1.os sindicatos. adquiriendo la CRt~M 
el dereci1c excl u<aivo de represcntJr al mo
vi.rnien to obrero. 3ó7 

Esto significJha entradaz da cuotas de los tro~ 

baJadores parJ aL1men1:ar ~ este sector p~ra9Ltario -

de los llamados "lideres Lobor:J.les", eepr-e::Jen ta.ntes 

del capital.. Es aq1li donde se i.n1c1an los ;iños 1 ir:5-

nicumente "gl.or1o::ios",.leL s1n.\l(J11smo am.>es<:rudo en 

prejuLcio de la close productL~a del pals. 

En seplie-nbre de 1919 el hrlido Cooper.ltlvi:::.~;::i. 

se decl.aró or. :'a·,;or de Obregón, en d1c.Lembre del m;~ 
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mo año. se j'und6: e.l Part:Ldo ·L<Jboristáºlll~X:iéa~'c;. expt'E_ 

si6n polltlca de. la CHOM 1 c~~~:'éfnÍ'~io~ i'ti.náamental 

fue obten et' apoj~ ~a?~~~~~ ~~·~~i\f~'~#'.a· 4~ ·ahr~·~oh; 
; :·~y: .:·:::~ ,is;;;~ - . 

:~;>.: .. ;:- -··~.:)~?' <·,:: 
~.·~.~:~;· -~'.i.:;>;' • ,·>,:~:- ~-~·¡'r': · ,_, . 

E:stas maniobras J~ ~itiínzas ~~ ~ealizaron cuand0 
"· '' .!:,_,.."<·,:.: - _.)!:~.': ''·,'..'.(;,'.'._o'.:-'''.;>' 

Cari•anz;;. er<J ;(l['eAi~~~éJ,z ~~e: :la 'Re ¡)ública' en un mome.ll 

to de rupt~rªiP~.~f~Í"~~¿?y'.~é fuerza., donde la burgue

sía burocr<Ític'a·.'~iJfi~\é~~'a:~ rna.nio.b:ras daba las señales 
;~· :-::,, . ~~\. _-., 

de su política e¡t" el ~lglo .XX. 
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o Alvaro Obregón y los Partidos Politices 

Los. partidarios de Obregón compraron la impren

ta que pertenecía. al 11 Nac.1.onal 11 paru publicar· tres -

pe.rióciicos; el de la. mañana se llcmaba "El Moni ter -

Repu'olicano", este funcionaba e.eme 6rgano difusor -

de las 1;es1s obregonistas, y el'.'a el 11ds leído. :Jbr2_ 

gón obtuvo una c:ombinaci6n de. fuerzas pol.ít.icas a su 

favor, principalmente como ya vimos los descontentos 

con e.l régimen, en su mayoría caudillos militares, ~ 

rribistas y ex-miembros del ej~rcito de la revolu--

ción o del congre50 constituyente. 

,~te el vacío de poder políticu,el cuJl fue 

bien Cl!p:i.talizacb por Obregón, sus principales c0Li.bo

rado~·e2; Róqve Estrad;:i, Ben jumín Hil.l.. Felipe C,1rri-

11o, ti'.iguel Aless.1.0 Ro bles, Ana rés Ca5tro real izaron 

tul?. serie de alianza¡:; políticas; pri1nera!l11mtc en ju

lio a~ 1919 el p.n·tido li.'Jeral conc:ti Hlc.!.onalist•< lo 

anu..r1ci6 co:.'!O s•.1 caria.:..doto, e>J el """'" cie agosto O°bl'f!

,::;ón firmó t.:..n pacto ccn la Uonfeder.:Jc16n Rc¿i;.i.lSno.l Oor~ 

r¡¡ Mexic<Jna, en ,o;epticm'orc: 01 ?il.!'t.ldo Gooper-a'tivicitn 

dirigido por Jorge Prieto Lcu~cns. Obregón no eota

ba aispuesto a ser el condiduto de un colo pvrtido, 

utili~d la táctica política de mootr;:irse como un unl 

ficatlor de los revolucion0rios, al mi9mo tiempo pro-
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puso un solo progra:'!l~:;. !..l"'_._;"'"u_Í_r_.a_g._t'-'o'--'-"-"'""'".;c...;;.-'--'--~_..;-= 
lecciÓn •.. aui;~r\'Órn:i.a.166a1y·e.stat;.1 E!.ntre otras cosas . 

. ·'co/'·_ •' .. 

El •. · pruitó}~~~~~~-;;~rfütt~~!_g;)/~.a~·-~o_\)E'3;g~~fa~;~i¡ fué -el -

repudfo a ... t~ ·'c.~ri~~~~-611.;,c~.fr;~ci:'t~i. ·;;;- .•.. 
- ''-Y-:Sé ~.<->,.;t~ '.; ,e,._ :::'.;'.'.';_, + o:.:·' t:: 

.,,_,\:~' .. :.' .. ,}:¡.·_·:.·.-._~·. >.:.·_'~-í .,,.,,. :,,·;-;.· ''"' . 
- .;-.:~~:·•··· . <.·._;_:.·y~~· ·-~-'~'-'~'-~L~~ ~1:,_y. ··- ·.:.' 

Los. partldos~q L!e <l.ffoy'~g~p á:j Ob!•eg,Órí)hcí '.er_:i:n <lo 

sufici en temen t;~~-···f~es&e•~~~···· ~~J~··f c.~~f ti'~f r~} r;fkLA+ es·~ 
la mism;J. ·fo-c:ma. n():/e~·~ª~:~·K!ii~p -~_rr,.J.c';3do~;p~~té1 ser-_;· 
vir ele base. ¡>()J..ftit~·'..~<~e7&~rsi5.el•;; 11 i~ari~o~i r~~;i1ao ~· 

', •·.-:~--- ' ' ·- -· -

del Partido Nacic)tl'á~;~Có~p~{t·~i~vfstá Ü Pl"ieto Lau'l:ens: 

el. Partido Lab~~j_,~~t<l''.Me±Ú~n~ no se fo rll_ll.. _hasta 

lu campaña. de Clbr~gón y~.~~· h~bÍ<J .i.nl~~~do. No 

que 

ha--

bfa precisión del apoyo politico,por ejemplo del Pu,!: 

t.i.do Liber;;J. Constitucionalista., sin embargo. respa1, 

daba a Obregón en el congre3o por meóio d~ sus di pu-

tados, 

.::;1 Parlldo Nacion-3!.J. del Trabajo, .El Centi·o Ol)r~ 

ro Independiente y E:studiont.i.l Unidos, El Partido N~ 

clonaliat0 Ferrocarrilero, Bl Pdrtido Liberal Obrero 

todos ello~ no tenían importancia. llegando el caso 

fueron incorporados <Jl P;ir-ti,\o f,¡¡\cor 1:-it.:i Mexic¡¡no --

(PLM) inventarjo por Luis Morones, dirigente a\ mismo 

t1emro de la Confederación Regional Obrera Mextcona, 

( CRO::). 

En eurna podemos darnos cuenta que se creó un --

circo electoral para justificar el ascenso de Obre--
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con esto para legal:i.zar J.a~s aspiraciol1e~. de~~ ocíregón -

que no son otra:·~.~!3~,m~s· ~~e .. _iªtª¡P~l°,<lC,:~o~:~s,de' la 

burguesía. buroé:r~.~rs·6.;-:de~:e~ta 'f"f~3.;·¡~~~~f~~.~nt~b~:;~ Lm 

<Jrnbiente de re~p~,}a~},'.~9··,¿~~~ó~'i~H~.t;\!Y~!·~~j+. '.~i{io que 
-·· ;',if,(/··' 

suele 1 lamarse el. r~spiid\'i• J~' ~~-~-·,;;~;~~u).) 

Lo verdadera fuerza del ascenso de Obregón no --

fue su camparia política, sino el rompimiento de Sano-

ra con el gobierno de Carra.nza. Una vez que se lanzó 

el Plan de Ae,ua Prieta, el verdadero respaldo y con--

centracidn de la fuerza política le dieron los adhe--

cienes al mlvimiento a~uaprictista. Los generoles 

que rompieron con Carrvnza ::08 unieron J.l grupo de A--

gua Prieta,dc esta forma la bursueJÍD burocrótica qu~ 

d6 unido y ·consolidada. Generales como Antonio I, Vi 

llarreol, Ignacio Enríquez, Francisco Urbalejo, Euge

nio Martínez, Gonz<ilo Encobar, JoJ.quín Amaro, llbund:!.o 

Oómez, Alfredo Rueda Quijano, Jos6 AmarillDs, Lázaro 

Cá.rdenJs 1 l'edro fi\oroles, Albc.rto Zornora, Luis 1.r. Mire 

les, Isaac Ibo.rr·:J, /\1.berto Pined.J. 1 Carlo!l Viclul, Ca.r-

los Green, etc; De c~~rranc.:.sta.s se c.;:~·1irtlero1! en 

obregonl::itJ.s mo:uent:5ne:JmcnfJ~ 
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e Al va.ro Obregón: y ei gr:~1po de "Agua Priet¡¡-" 
,-,,:e 

-0=----=-~~_7 _ _,~º~-~"~ -/:, ~ --~~-c~~~__:;_i~=it~~~-~/~ --==--==----==- --==-~----

A-rite ~ta ~;qtt~-~Ki~ci~-¡,'.~·ob:t,Í i~~¡s;~ f e~Erf t~ ·~de!''· ga 1li 
nete ae ·di.~ :ven&~ti~n6 ~ª;~~nzri., ~~E! ·4hier:~~'. efr. torno 

·~, .. 
a. 61 los grandes_cápitalistas a~i'cóiás y'pa.fie.fte'la 

burguesía burocró.tico. porque don Alvaro se.rí¡¡ ei fut~ 

ro sucesor de Carran:::a, de esta forma <i.glutinó también 

a los descontentos cuudillos militares que veían en -

peligro sus intereses <Jnte el c~.mhio nolítico de 1920 

y sobre todo al reconciliarse Carranza con la burgue-

s!a formoda en el porfirismo. 

Desde 1916 Obregón venía realizando alianzas po-

líticas para conseguir mayor fuerza: en ocasiones no 

tenia que buscar este apoyo, y3 que se Lo ofrecían 

"incondicionalmente". 

Por lo pronto uno de sus ayudan tes, Jesús ;i. Go..!: 

za, realiz6 contactos ~olíticaa cun l~s di~idcntc3 --

(los que csta.bun cr: contrJ ele GJ1":·ai:t::-n) C'1;;:o e}_ C(\Ci-
370 

que de Ba~a California Eate~on Cantd. 0brcrrón no nu-

do por sí solo ha.ce rlo t,;d,;, contó c.'n 1-oc: prjncin:oc--

les caL;'"ilJo:.: rnilit;:ircs, qui.enes er. ,.u .. W..'/orio teniun 

¡¡oherr::ituran y ;iuestcs púlil it:.)S er. el .--;.1bLcrno. Sn 

t:~l cic lvs <';:wdiJ.1.oa mil~ t;:ire'.l, ::;olo J.c·tui.lb:.i.n c:)n::'or-

me c. :JL~:..~ i!ltér·c~-Js~ -por \L1o p~1rtc lo:: que fue·~ on 11:"1..-
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ficiaron ele la. corru.pci¡)n, uno, .vei~ que Carrar:~::i fue -

·· ·· · óli~fü.tii§.'6.0:r~;_<::t>R~ ci~r~11:]~7P:hm~ dC:ú~ Ae;u a~r~r=ie til~-Y=<' on"t i·-~. 
nuaron:?~o~; J.~;~·~;11~{a~fas def L1aI1.e jo l'cr~ !fato.do;.··· 

"'•'; ''.,. . >> :;:_·'.';'_:·_' 
.' ,. :-~~--,> ,"- - .-~- . '-~-- ~'( 

Obreg6~~;·~:isó;'c6~-tro1a.r ~i¿~t~tlÓ' t1c ;'.sir~~~ ... c.1-

p1·inci~i~.c~:~ó:·1eY~e~.tll·t.6 ~~fÍcS};jt1i~~qJe.•enr~~e1,1t.ar 
seu .. Ios.ftt~t\~:S :ci~.~~:i.i~.os<\t.;fo :Plt;to.~c:'ó;;h:{.is Calles 

y ª con ildolfo~taefra.·:·fru,~rtb.;;. :Nf.~.¡~ .~~:fag{p:tf ~~ relE: 
ci6n con don ··p1ütu;ci~ ''2i{;s Ca.úes no. fue n~da. siznci 
lla p~rqv.~ 6~r~gó~: ·.··. 

Intentó esto.blecür su control directo cr,. 
Sonora, relevando en oc~unre a Calle~ 
del mando ;¡¡ili tar del estado y susti tu-
ydndolo po.'.' I'ranc!sco Se1·r¡;no, anti.c.:uo -
miembro de su eSt()UO m;:iyor.;: a la sazón 
subsecretario de gt1.erra. 37I 

Bl conflicto con don Plutarco 1lias ~alle~ se ~-

¡;:udiz6 cuando Obregón quiso i1nponer en la suber:1atvr:i. 

de Sonor2. a. su medio hcr1nano José. Si:l C<:lhJ.rgo, en --

torno f1 lo¡; catuiil los se ar.;lut.ino.1:ian UD.o ser ir d~ can-

dillos militares; es decir, los cauLliJJ.os :::•h1 rueetes 

formaron gru1Jos de potler, de ahi el enfren-¡;o.mientos en 

el futuros en-::rc Obr12 1n:ó:i y CLül·"s; Obct:e;•:·n-:;dolro dr; 1:. 

Huerta, a este 61tiili0 por cierto, para qve DO lr difi--

cu\.t;:i.ru su C:.o::linio so·:ire el ü.::tauo .\e Sonora, Obre-;;1~n 



-- c5l.1reg6n~no~puifo uollle"garro·s·~tácilment·e:ºc 
,._ - - ,:;. __ • -~e_,.-_"'-

Tanto C111.les co010 D~ la Huerta lograron -
defende~·se·: ·De lá Huerta regresó a So::;.o
:;a por 10-pronto, y si bien serrano se~i_ 
a.como comandante militar, Calles se •:a--
.!:ió de su jerarquia militar para org~i-
zar '"u compaña. puru gobc-rntldor. 37 2 

No e:üst.Ló un caudillo con .J.a suflcien<:e fuer--

za para actuar .por si mismo en to·rno acada c8.ud i.1:1.o 

se a.glutinaha.n ::3impatiz~dófcs, ei obj;ti,ro era la _10 

ma. del poder político; E!s de6ir/se fo;maron camari

llas esperando la o;ort~nictaic1eJ. ia.nzamiento poHtf 
co del caudillo pará se_·.r rl.orribi'.ados ."sér'i .i.dores plÍbl i 

cos" , al miSi110 tieri1po disfrutar de 1; a~is:taa- .cdeh 

caudillo para oot~ner concesiones y. b~netiÚos. en -

surua la influencia politica de estos pa.ra e~nsoll:dc.r-

se en los puestos políticos, 

Los caudilJos militares solo actuaron canfor~~ 

a sus intereses económicos y pol!ticos en una rcla--

ci6n de fuerza, apoyaron tanto n Carranza y a Obregón 

s61o en momentos <leterminado3. pero cada uno aspira-

ba a mejores logroa politice~, de ahi que en momcn--

tos de coym1tul'a polít:!.ca quien obtenía fuc<tcs alia~ 

;;as politic.,::;, es d(;C2::' alirnzac> de fuer::::> se impon_!. 

:J. svbct..: .. .:1 -~~·.::ot J ce 10:3 couci:. ~los ~r S·Jlo u:1u parte -

de el Los uscendia '-' lo:; Jl to:J pt:cs-;;os de enr·1qucci--

miento y el resto esperaba ul momento orortuno par~ 

reciblr u.r.a oportunidJ.d, ,) simplemen:c er,•n c:umbic,--
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dos d.e puestos 

públicos). 

ti6 uno. 

co 

con !'especto o. Ob!·cgón, 

individuo inteligente: "la po1Jularidod üo Calles o'J\i 

g6 a. Obregón a ll0;~or a un acuerdo con él y a n,1 in-

terferir e~ l.is eleccion~s, que Calles ganó con faci 

lidad. Así p~es, se había hecho que Obre~ón tendrí~ 

que fomentar su alianzo politi~u con Co.lJ09 si des~a 
373 

bé~ wantcner u;1a b.ise pol.l:tica en Sonora.". 

PrletJ." no fue uno. reJ.nci.ón .simple o sencii.lJ., se u-

nier•Jn en ,letermin.id•;$ momen:os ccnfocm•: J lo::i in+p_ 

c~ses Je la burgce~r~ burocrJtica, esto en especiJl 

::ia:'J el..!.inin;:i:· o C0rrJnz.i, la -;;orn,¡ del poder poi ít.ico 

poc 13 burgues!o. burocrJt1ca no e~tuvo en di.ecuci~n. 

e:sto ~e irnpuso me1li..1n:<: lo fuerzn d·~ lo:; cJudillos. 
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En esos momentos de coyunturo·política contra Carra!!_ 

za, Obreg6n fue la opción,_' p~~~a:~Tá:;--b~I~u~e~~·~\l~)'o,Cr!'= 

tic a en su conjunto; lás aÚanzas poi~iticas marca~o~ 
' ·-· _.::_·_~:._:."}._: __ -, 

la pattta· para: obtener la fuerza :~u;fhc;:E~l'l~~ .. 1ig~.~~----
bargo, los caudÜlos estuvieron 'al 

2ác'~chB cti l~s coi~ 

bias de pode:::-, en el caso del e.s'taJo de Sonora: 

Calle~ y De la Huerta man"u.vi<0!'0n nn. cog 
trol efecti~o del estado, ¡ Obregón se 
vio forzado a trabaj~r con ellos. A pe
sa.r de los ['t.<Jllores de desa.·lenencius y ri 
va.lid<id, trabo.juren ju.'1tos du:·'.l.m;a años:
Estos rumores, no obstDnte. pudier~n h~
cer que Cart·aoz~ ~u~gara err·óneamente la 
fuerza del apoyo 9onorense ~n !~vor de -
Obregón. 374 

La burgLtesía buroc-c•á.tica u!':Ó como punta de lan-

zamiento al grupo de "Agua Prieta" para tomar el ~o-

der político y en lo SLlceziv:i monopolizo.r el poder--

melliontc el uso del E:::.tod•). Estos cauui 1los sonaren 

ses definirían en gran parte el_ es ti lo política de 

gobernar. En lo futuro creariJ.r, .el porü1tl.o ú:1i.co P.2 

ra disciplinar a los caudillos que reclamaban el ~o-

dcr, de tal formJ lo f1rnilia rcvo\ucion0ria quedaría 

consolidJ.á.J., en el dog;:i::i. de l<Js in~:tituci.ones. 



Alvaro Obregón y la b1H'gv..esía comerci,ll 

. -:,. ; 

. "·ié; .. ..,. ~~ ,._ ... " ,_- - . :-.,' 

La escisión entre Al.varo~Obregón.f1y)lei1Ústiano e~ 
rranza desató una sehe de. co'hf~~i·~~¿~'. i~ ~~rl~s frac 

¡:· '.>:;~_Ye,'.¿:'.':. «i.;~~1'-~ ,/::.¡ .. - , ,i'o ". -

clones ci.e la burg1.1esfo~ aJ. llli.~índ f&~m:[oL~c):()lµ3o$ ~e 

imaginaron la salvación y fiti d.~' f~iccif.~l.fp~Úín curr8.!!_ 

cis.JZ,
5 

lOs agcni;es finallci~~os ¿~ flJéxico e11 el cxtrrm 

~ero motivaban. al capital extranjero a no esp;:intar1Jc 
37ó 

ante la zi tuaci6n prevaleciente en llléxicg. por ejem--

plo Alfredo Caturegli, a;ente financiero d~ México en 

:·~ueva. York desde rnLty -:;empra.no creaba ui; clima politi-

co que favoreciera a Obr~gdn ante la 0pinión pdbllca 

nori:EfJfllerlcJr'la., en tal sentido proponía a Obregón onte 

los ricos ca pi ta tistJs norteamerican;Js, ra.ra que es-

to3 lo respaldaran en su lucha contra. Carranza (a trE! 

vés de m; c'andiac.to Ignacio Bonillas). La. ~,ust i fica-

ci6n yo.r?. r-espaldar a Obrt!i;;ón ero. lJ. sig1,J.ientc: "crte.!2 

ta til01bié~1 con g-Nndes sim¡Jiltiu.s ~.1 el ejérctt,) y los 

intelectuales que ven en él al hombre cJpdz, por sus 

ideas novísimas de desarr·ollJr desle el po~cr las --

srandes reform~s que el país ansia3?7 

La burguesía cornerc1Jl de LD ciudad de Mdxico a-

cusvbe al gobierno corrupto de Carranzu e innistía en 

Custod.i.cJ Alarid en un3 c,1rto que l.: en'.'Í:J a Ubr·egón -

el 30 ce julio Je 1919 le in:::iste: ''los que pe'!'tene-

cernos a la: f!las ~e los que hacen pd~ria en los órde 
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nes mercántil, agrícola, i~du~trial'Y otl}'.o~,.~ha~to de 

re cho teriernos de otJino.r _en .la~.s~ef>~i~B~~i~~~li}as, -

del paí]J~ En tal s~~ti'do '-íe''~fg'~F:'cít(;,·gE~;~'1fh~ et 

orden público y la pn social, de paso '1e'd~~ su ;es

palda para acabar con la corrupci6n: 

Para los hombres de t:r.ibaJo y de orden, 
por patriotismo primero y por in~erés de~ 
puds, deseamos, que la tronsmisi6n del po 
der en 1920 se:J pacífico y ore;án:ica, nI 
!JCnsar qui!3iéro.mos en otra pos:ble. r<zvolu
ci6n, que adem<S.s de. de J<Jr' mal trecho el -
principio democr"iÍt ico .Y exans-t\e nue!ltrns 
fuentes d8 riqueza quizá d1era al traste 
con la nuc1onalidad miema. 379 

En la opini6n de la burguesía comerc1al, en el 

régimen de Carranza solo ae han generado riquezas im 

provisadas, observo. un r1:troce.so r:;volucionorio " a 

¡;n e.Jérci to enriquecido, a una burocracia hibriJ~·P. 

E::i este sentiuo retoma la ¡icusaci6n de Obreg1)n. t:n 

cambio ob::iervo. en el obreg;onismo ::il "proletar'.iado de 

l~s ciudedes", u los "proletariados de los campos", 

a las "clases medias" a los "lntclectuules" ol ejé.r, 

cito no corrompido, da tal m3ncru coincid!J. con los 

postulados dticos de Ob~eg6n para elimicor la co---

rrupciS:1 como una formJ de -cr2.icionnr a lo Revolución 

v cnm~ la dnico garantía para llevJC u cubo IJ pa~ 
' 38! -
SuCial. f_'n sumJ. e~ta frocci6n de la burguesía rcc..z 

mendoba a Obre~ón como la dnica alternéltivo. mds v1u 

ble en la gorantia del bienestar de Mdxico. 



-- ~-o=o=---== 

Con respecto al': gonz~li;~oL·:td·1cigJ1t.LHcaba ·con 
-··-_-,.:· 

el clero.·, ~on('10~ -~i,li~~r~s/~t~:J"º~nl~os y con los 

cons~r~.ª-dº~e~:i\.~ci:··ios ·:ci~s~~-~Mkti~ to~s iiemás parti-

dos. 
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... ~· X~ LA ASI\\1ILACION. DBL MOVIlfil'ENTO CAMPESINO EN EL SUR. 

En el año de 1917 Venu~tiano Carranza en su ca

lidad de jefe del constitucionalismo, organizó -

u.~a ofensivg en el sur, aunque no sabía que creer 

sobre los intentos de negociación zapatista que se 

llevaban a cabo en Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Ve -

racruz y Estados Unidos. Entre t~nto, los cuarteles 

generales zapatistas 9ublicaron una serie de mani ~ 

ficstos en donde llamaban a la unión en vista de 

los lovantamientos de Coanuila contr~ el gobernador 

carrancista,por los fraudes oficiales en las 

elecciones al Congreso, por la represión a los 

campesinos etc. Hacían incapié en la negativa de Ca

rranza para llevar a efecto las reformas que había 

prometido, en la responsabilidad que personalmente 

le tocaba por todos loa pronunciamie~tos producidos 

en donde militares, civiles, refor!Il.adores sociales, 

de~ócratas liberales y el pueblo en general pugnaban 

por una coalición revolucionaria que trajera por fin 

la paz, pe~P-el único estorbo para poder conseguirlo 
382 era Carranza. 

Por au parte Emiliano Zapata y Gildardo Mag-.aria 

continuaron con los esfuerzoe para establecer 

contactos fuera del Estado d~ Moreloe, a~í logr~ron 

enterarse de lo3 detallee de las rivalidades que 

comenzaron a gestar~e dentro del gobier~o carru.ncieta; 

el alejauiento de loa generales sonorenses Obregón y 

Hill y su acuerdo co~ de~tacadoe civÍles como Robles 

Do~inguez para formar u~~ mayoria de oposicion en el 
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congreso, el alejamiento del general Pablo González 

pa-ra asociarse con los rivales de Obregon -y- Yoii 

compro.nisos incondicionale:!! del propio Gonzále z con 

Carranza, 

En el mes de febrero d~ I9I8 los zapatistas pre~ 

sentaron a Carranza las conniciones de tregu9. de Za-

pata: 

Corno base preliminar de toda gestión pacífica 
proponían que cesasen los enfrentamientos 
armados a lo largo del frente y exigÍan la 
promesa de que se darían garantías civiles 
a los pueblos y ciudades de la zona feder9.l 
circundante. A cambio de esto se compro~etían 
a no atacar a las fuerzas federales y a pro
teger a 103 comerciantes y gente pacífica 
que cruzaran sus lineas. Eetaba implícito 
que el ejército zapatieta quedaría intacto 
y se le reconoceria la legitimidad de los 
revolucionarios morelenses para que a su 
vez estos reconocieran a su gobierno. 383 

Por el contrario, para Carranza el reconocer a 

Zapata era dar oportunidad de que se hiciesen las 

reformas que podrían comprometer a loe campesinos, 

Carranza señaló que el mismo: 

nunca habia eido revolucionario, ni lo era, 
ni lo seria nunca; que era ferviente 
constitucionalista y se enorgullecía de 
haber restablecido el orden conetitucional.334 

En la busqueda zapatista de aliados, se obtuvieron 

los informes de un visitante norteamericano llamado 

William E. Gatee, encargado para recoger datos de la 

política mexicana. Gates se puso en contacto con 
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Magaña en febrero de I9I8 y ofreció a éste hablar en 

Washington en favor de los zapatistas. Al entrevistarse 

Gates con Zapata en Tlaltizapán le comunicó que: 

En cuento terminase la gran guerra 
europea, como no tardaría en ocurrir, y 
cuando Carranza cayese, como sin duda 
caería, Estados Unidos 82 toleraría mas 
conflictos en México. 3 ~ 

Proponía como unica opción: "la prom;a unión éntre 

los zapa•istas y otros revolucionario~ antes de que 

terminara la guerra europea a fin de evitar que .Mé

xico se destruyera asi mismo" así también proponía 

hablar con el presidente Wilson : " a fin de impedir 

una operación militar" pero advirtió: " procure que 

M~xico no haga necesaria la intervención para su pro

pia sa.Lvación". 

, 
Zapata quedo convencido del informe de Gates y 

consideró el sentido del mensaje expresado, tendría 

que reaoblar sus esfuerzos en pro de la unificación 

o en caso contrario perder a sus partidarios, que se 

unirían a Carranza, el cual utilizaría la amena.za 

norteamericana para unir bajo su bandera a todas las 

fracciones¡ o si caía la confusión haria que se 

perdiese la soberanía a manos de Est~dos Unidos. Para 

Zapata ambas po::!i~Hidadeis equivalían a una traición 

a la revolución. 386 

En el mes de febrero r,aliÓ un cominicaao zapatista 

en el cue.l se convocó a la unificación ue todos lo::' 

elementos revolucionario8 n fin de conseguir la unión, 
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inclu~ive se invitaba a todos los federales que 

desertasen del ejército carrancista prometiendoles 
. d f . ~81 plenas garantias por parte e las uerzas zapatie~as. 

En un manifiesto diri€ido a los jefes revoluciona

rios de la república nuevamente, ya ni si~uiera mencio

naba el Plan de Ayala, se llamaba simplemente a la 

unión y se invitaba a los revolucionarios p~ra: -

"hacer a un lado pequeñas diferencias para podermirse. 

diPcutir loa asuntos y ponerse de acuerdo, se invitaba 
88 '• 

a que se wu.esen todos en la lucha contra Carran~a. 
La t~ndencia por obtener aliados se dirigía en atraer 

a otros jefes que como Manuel Peláez dominaba los campos 

petroleros de •ramaulipas :\il había sacado fortunas a las 

compariias norte~...mericanas e inglesas. Los eecretarios 

de la revolución zapatista redactaron manifiestos en 

nánue.t): para distribuirlos en los pueblos de Tlaxcala 

y Puebla, en ellos se felicitaba a los jefes locales por 

su desufió a Carranza y se les invitaba a renovar sus 

lazos de unión con los zapatietas. 

Hay dos manifiestos suscritos por Zapata el 27 

de abril de I9I8, uno dirigido a los jefes, oficiales 

y soldados de la división Arenas, y el otro a los 

pueblos de las zonas en donde esas fuerzae operaban 

(Tlaxcala y regiones limítrofes de Puebla). Con estoe 

documentos se quizo eet•blecer comunicación máa 

dierecta con loe eobrevivientea de las fuerzas que 

nabía encabe:mdo el jefe tlaxcal teca Domingo Arenas 

desde el año de I9I4. 389 
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El 25 de abril en Tlaltizapán se firmó un manifiesto 

al pueblo de México redactado por Conrado Díaz Soto y 

Gama. En el manifie~to se revel6 la nueva opción 

política de los zapatistas al señalar que existían 

"intrigas de la ree.cción". Atacan y reconocen lae 

aspiraciones de todos los ravolucionarios honrado~ 

que alentaran laE relaciones entre los zapatistas y 

los opocicionistas. Sin referirse al Pl:;..n de Ayala 

se na.bl6 de una solo revolución e insistieron en las 

necesioades especiales de cada grupo y región para 

poner como meta revolucionaria primordial la reforma 

agraria, así mismo reiteró que a cambio de su reco

nocimiento en More los, los zapatistas reconocerían 

al gobierno. En una perspectiva nacional el Plan de 

Ayala habia sido rebasado al proponerse un proyecto 

en pro de una reforma social en toda la república • 

Con el fin de asegurar los beneficios de " Reforma, 

Libertad, .:¡Usticia y Ley" junto con la paz para la 

gente de todo el p~ia y para prevenirse contra la 

intervención extranjera, Zapata renunciaba a su 

independencia y se aeclaraba dispuesto a trabajar 

d . ' 390ª por la " concor 1a y la Iraterni<.ia "• 

En junio de 1918 se acercaban las elecciones para 

la renovación del Congreso, las negociacione~ zapa

tistas se nicieron mas complejas. Cartas, nombramintos 

y peticiones de firmas para manifiestos ~e enviaron a 

todos los diver3os opositoreR de Carranza; a VilLa, a 

felicistas, a rebeldes independientes y a Francisco 

VJzquez G6mez, a tra.vé3 de ellas se le,; pedía su coo-

peración a fin de que comenzasen una rebelión en 
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el norte y consiguiesen el r~conocimiento de l.a 
33¡ 

fuerza política en Wasnington. 

A mediados de agosto, después de que las eleccio

nes nicicron perder a los liberales constituciona -

l.istas f·U mayoría en el Con~reeo, Zapata se dirigió 

a Obregón como el disidente más importante, en una 

primera parte le aavirtia que la reacción amenzazaba 

las conquistas de la revol.ución y le pedía que culmi

nara · su empresa de luchador ayudando a la nación a 

l.iberarse. En otra más llamó a Carranza "dictador" 

e insitió en la unificación como "simple acto de pa

triotisJ~?r. Tambien se diri8ieron cartas simil.ares 

al principe . .l representante de Obregón en la ciudad de 

México, Aaron Adenz y a l.Os diputados l.iberales 

constituciona1:stas en el pasado Congreso. 

Obregón nunca respondió a l.as peticiones de .Los 
, 

zapatistas ni penso hacer tratos con ello~, ya que 

nó podilll. per:nitir que quedase un registro escrito de 

su plan posiblemente, ya que los espías carrancistas 

podían encontrar y publicar. Segura.~ente carranza 

sabía que Zapata se estaba comunicando con sus opo

sitores y sus enemigos, Pablo González también lo 

sabia por ser el general de mayor rango entre los 

"incondicionales'' carrancistas. Pese a el.Lo no podían 

detenerse los tratos de los zapatistas a trav~s de 

la acción militar ~in llegar a debilitar las euarni-

cienes qu~ peleaban contra los felicista~. 

Al en-tr~1r el invierno de I9I8 en el eur ltel paíe 

se presentó la enreraedad llamada "influencia espa-
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ñola", entonces se conju.'1.taron amplias condiciones 

para desatar una epidemia: los enr'rentamientos pro

longados, las dietas de hambre, el agua cont~nada 

y los continuos traslados. Los c~~pesinos más pobres 

y los jefes principales tenían sus campamentos en las 

montañas, aaí el duro frío invernR.l quebrantó la 

salud de miles de hombres, Zapata perdió a varios 

jefes mientras que los reetantes per:nanecieron esca

sos de nombres aptos para la lucha por carecer asi 

mismo de pertrechos y municiones. 

Entre tanto , P2blo Gon'.".á.1.ez iniciaba una nueva 

campana en el sur a fin de res~ablecer a los funcina

rios fieles r.i gobierno carrancista con un ejército 

de IIOOO hombres, al tiempo que ocupaba las princi

pales ciudades y pueblos iba nombrando autoridades 

municipales y reparaba ias vias de comunicación • 

Para asegurar el interés de sus eenerales en la 

preservaci6n del orden local, se apo.ieró de varias 

haci~ndas y arregló luego que las tomasen en alqui

ler al gobierno; a fin de iltraer inversionistas y 

homores de empresa inició una política dé repobla

ción ¡,t ofreció pagar el viaje has-;a lrlorelos a los 

trabajadores que quisiecen ir deede cuRlquier parte 

de la república • Según indicó su intención era: 

" ••• recone;\lfir esa entidad federativa que untes fué 

floreciente•i. 

A mediados de diciembre de I9I8 los principales 

dirigentes del movimiento suriano co~o: Emiliano 

Zapata, Gild:irdo :.iage.ña, Genovevo ae la O, trancisco 

~!endoza, Fortino Aya=luica y otros mas fuero:1. ::ieclara-
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dos "fugitivos de la ley''• Mientras duraba la perse

cución los zapatistas tuvieron que enfrentar también 

a las nuevas tendencias que sureieron en el interior 

del movimiento, como í'ue el caso de ~lanuel Palafox, 

quién desde el territorio controlado por la "DiYisión 

Arenas" envió en el mes de noviembre de I9I8 un mani

fiesto a los sureríos en el que les pedia que abando-

naran a su jefe y se sumar~n a un ~ovimiento ~grarista 
. 394 

encabezado por Manuel Pe.lá.ez. Desde el otro bando el 

general Cesáreo Castro a nombre del presidente Ca

rranza ofreció amnistía a 1lildardo Magaña con el fin 

de fortificar al gobierno contra sus enemigos y 

después impulsar los cambios desd2 adentro , sin 

embargo la organización zapatista permaneció intacta 

por el momento. 

Zapata y Magana siguieron comunicandose con los 

opositores de Carranza para convencerlos de que lo 

derrocaran antes de que Estados Unidos actuáee contra 

él; para eete caso r~sultaban alentadoras las notas 

diplomñt1cas reprobatorias que Estados Unidoe seguía 

enviando al gobierno mexicano por l~ aplicación del 

articulo 27 de la Constitución de I9I~: 

La embajada americana co:nunica o!'icialment11 
que el gobierno de Estados Unidos puede 
vers11 obligado a cambiar dráe tic<i.mente su 
política con México si no ~e protegen 
ampliamente las vidas y propienades de sus 
ciudadanosJ'.::15 

Las notas eran testimonio ue que Carranza era por 

el momento un presiaente que ponía en peligro a la 

nación y de que los revolucionarios deberián 
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apresurarse p<•ra derrocarlo: 

Para el cinco de enero de I9I9 un nuevo 
manifiesto zapatista señalaba a Carranza 
como Único culpable de todas lae tribula
ciones exteriores e interiores de la re
pública, además lo acusaban por los abusos 
en las elecciones para gobernador y para 
diputados elogiando de nuevo a los libera 
les constitucicnalistas. Se acusó a 
Carranza por su neutralidad falsa durante 
la guerra pa.ra defenaer los intereses del 
Káiser ofendiendo al capital francés y 
británico, de que los conflictoE c.ue fue
sen consecuencia ae esto solo Carranza 
sería culpable, a no ser que los revolu 
cionarios se denicieran de él .~96 

Para el mes de febrero, Gildardo ~¡agana, despues 

de recabar in!·ornación con el agente zapatista en 

La Habana informó a Zapata sobre el progni.ma revolu

cionario que proponía Francisco Vázquez Gómez que se 

hallaba en San Antonio aseguró que el ''prestigiado" 

doctor estaba en constante comunicación con el pre

sidente Wilson que le concedía amplio apoyo. Decía a 

ei miemo que mucnos exiliados, entre los que figura

bnn Angeles Villa y Villarreal apoyaban a Vázquez G6 

mez. Magaria proponía que se unificase a todos lo~ 

revolucionarios bajo la dirección : 11
,,. de este 

ho:nbre de mucho talento" para proclamu.rlo jefe :!Upre 

mo de Vázquez Gómez y firmó una carta dirigida a éete 

en donde se decl&raba a favor del eEpÍritu de empresa, 

:ooolo una vez apareció una demanda de reionna agraria 

"para sati~facer la. nece~idad de tierra.s ctel pueblo 
]97 

mexicano''. 



308 

A Villa y Feláez se les envió ca.rtlts en que se 

les timfor:r.aba de la desici6n y pedían que reconocie

ran también a Vázquez Gómez, El dia IO se firmó otro 

manifiesto que anunciaba formalmente la postulación 

de Váz~uez Gómez como c2.nciidato zapati~ta a. la su

prema jefatura ael movimiento revolucionario.398 

Mientra.s tanto Pablo González se esforzaba por nacer 

efectivo ::;u gobierno en li!orelos, nabía perdido yr.. la 

oportuniaad de presentarse como precandidato a la pre

sidencia en I920. Aunque mantenía un concrol de las 

poblaciones importantes- salvo 'rlaltizapán- Usó como 

cuartel a la población de cua.utla por el ferrocrarril 

que unía con la ciudad de N.éxico, estableció a11í la 

capital uel Estado, instaló a un nuevo gobernador •y 

di6 empleo a los presos de guerra en la reconstrucción 

de la ciudad a razón de 55 centavos al día más ali -

mentas, El I2 de marzo de I9I9 González declaraba a 

la prensa: 

La mayoría de las naciendas del estEtdo están 
ya en actividad y dan tr.Jbajo a mucha gente, 
se está trabajanao en las haciendas de Santa 
Inés, Curuüxtla, San Carlos, Atlihuayán , 
Calderón 1 Tenextep~ngo, Zacatepe0, Treinta, 
San José Vista Her:nosa, El Puente, Hospital 
y algunae otras, ee esper'lll de todas ellas 
muy buenas cosechas. 3~9 

El concrol federal hacía todas las partes del 

Estado era progreeivo y las rendiciones zapatietas 

se hacían poco a poco, a lo largo de los ferrocarrí

leP recién abiertos y de loe caminoe carreteros se 

reaunudó el comercio con la ciudad de México y Puebla, 

las pobl:tc1onee comerciales florecieron ae nuevo bajo 
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la tute.la federa.l. cuautla no tardó en recuperar 

cerca de 4:.100 ncJ.bi tantes t ·=<ue no eran ni dos tercios 

de la población que tenía en I9IO), para conf'iruiar 

el renaci~iento de la ciudad se fomen~6 la gran feria 

del tercer viernes de cuaresma. "Morelos torna a la 

vida de oraen". 400 

Sin embar50, habían pasado tres meses y a pesar 

de los esfuerzos de los federales no se había cense-

guido la rendición o captura de ~lgún jefe zapatista 

importante, por el.lo los Jefes go:lzalisi;as prer·erían 

irse a vivir a los pueblos principales y de vez en 

cuando aparecer en público. Fara gran pesar de Gonzá

lez, en Tochimi.lco y Tecnimizo.lco subsistían aún los 

cuarteles generales de Zapata, quien conservaba la 

autoridad sobre sus jefes, diri0ía sus movimientos 

en la zona y lograba oue respetasen a los C3lllpesinos 

de los cuales dependían, La protección Cctm~esina que 

se habia ganado aparentemente era inviolable y aesae 

cada población los espías lo mantenían informado de 

las operaciones de lo~ federales. 

Zapata y Mag::.ña continu:aro:i. su diplomacia subver::ii

va mediante agentes y contactos con Manuel 'Peló.ez y 

loe obregonistas, La per2everancia de Zapata irrita

ba cada vez más a los carrancistas porque ya habían 

comenzad.o las campañas presiáenciales paI''' I92J pese 

al in ten to de ::;~~yrnza por i:npedirlas c:-tlificando.Las 

de "prematuras". ua continuo. resistencia a la autori

dad del presidente meni:;uaba su reputación política y 

e,,torbaba sus esr'uer?:os por controlar la situación , 



Entonces Carranza 

Zapata , ya que a Villa, Pel~éz , Felix Díaz, Angelea 

y otros más loe podían hacer a un lado posiblemente 

con solo calific<>.rlos de reaccionarios 

·' i~ ~·i".•alee p::>r el poder, pero Z<:.pat.::?. repr-?

sentaba en cierta mediua los derechos cte la poblacián 

del campo, un desafío moral para las elecciones pró

ximas y una trayectoria especial; su supervivencia 

era prueba de que Carranza no era lo suficientemente 

fuerte en apariencia para merecerse el ~econocimiento 

del capital extranjero. 

Mieni;ras tanto en los Estados Unidos ihlliam Gatee 

ya había publicado en la North American Review un 

ardculo sobre su gira por UiéY.ico, don:ie a!'ir.naba que 

Carranza no era un presidente legitimo que estaba a 

eu lado el embajador alemán y la INW, a_ue las fuerzas 

federales en el pais actu9.ban las alemanes en Bélgi

ca o los bolcheviques en Rusia, que la única gente 

felÍz que habia visto se encontraba en las zonas que 

controlaba Zapata, Manuel Pel~ez y otros rebeldes, 

quiénes formaban una revolución política Ulllficada 

para restaurar el gobierno con~titucion.al, liquidar 

la legielación " socialista" y retornar a 11!'.a po:=ici6n 
402 

de derecho intrnacional.-Efi febrero aparecieron otroe 

artículos de Gates argumentando que Car~anza era despó

tico y débil y que sus opositires representaban loe 

verdaderos anhelos del pueblo cexicano y que solo 

Zapata tenía la sincera intención de aevo1verles sus 

tierras a loe campesinos, en contra de la voluntad de 
403 

la burocracia revolucion3ria~ 
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Para Carranza, Zapata se habia convertido e n un 

riesgo,para marzo de ese aiio el presidente declaro: 

El orden, la reanudación de la siembra de 
caña de la i~dustria azucarera, de los 
trabajos agricolas en general, el reeurgi
miento ae l~s coffiUP..icaciones, la comunica
c1on de la vida pacifica en ~orelos dependen 
completamente de la caida , de la ausencia 
permanente o de la extinción de Zapata ••• 
no se l(! puede dar amnistía. _494 

A principios de abril Zapata fue asesinado. Desde 

meses atrá'.s Zapata se habia enterado de las posibili

dades de dar un golpe militar en Morelia debido a una 

profunda discordia entre Pablo González y el mejor 

oficial de caballeria de la división sur el coronel 

Jesue Guajardo, comandante del quince regimiento. A 

mediados de marzo González le hab{a ordenado a 

Guajardo que atacara a los zapatistas que rodeaban laB 

montañas de Huautla, pero unae horas mas tarde logr6 

sorprencter a Guajardo en una cantina, González lo 

arrest6 y este inciacnte se convirtió en un escanda

lo, ante ello Zapata eecribió una carta a Guajardo 

invitandolo a unirse a loa zapatistas, mientras que 

este Último era reincorporA.cl.o al eervicio profunda 

mente resentido con su general , fue por ello que 
/ 

continu~ron las negociaciones zapatistas con el. 

Pues ei ~l y EU regimiento deeertaban los zapatietas 

podrían apodcr:<rse de nuevo de las ciudades principa

les de Morelos.Los planes para la muerte de Zapata 

fueron tratado2 a su re~reso al Estado, ya que las 

notas de Zapata fueron descubiertas por González. 

El cual pene; en una oportunidad para atrr,par a Za-
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pata vivo o muerto. Las noticias aerca de Zapata 

habían aparecido en la prensa norteamericana, el 

anuncio del pacto zapatista con Vázquez Gómez y la 

publicación de las anteriores manifiestos habían 

ofendido profundamente: al presidente y en una conie

rencil.t reci,~nte con Gonzále z se había percatado de 

lo mucao ~ue Carran~a apreciaría la eliwin.ación de 

su enemigo sureño: 

A fines de marzo González fue oficialmente 
autor1zado, se entrevistó con Guajardo 
acusa.ndolo de traidor :¡ n;ostrand.Jle <JOmo 
prueba la carta interseptada de Zapata; 
Guajardo sintio entonces ~ue toda su carre 
r'l y su vida estaban <'- punto de terminar 
injustamente, González lo hizo llorar para 
despues apiadarse de él y comunicarle su 
plan, Gu2. jardo es tuvo de acuerdo y respondió 
la carta de Zapata. Como premio al asesinato 
de Zap,Lta, Guajardo fue. a:::c~ndido a general 
de brigada y obtuvo una recomoensa por S 

405 -50,000.00. : 

Despu~s de l~ muerte de Zapata, el 4 de septiembre 

ee realizó una junta general de los principales jefes 

y veteranos znpati~tas a fin de elegir al c.Jmandante 

gener~l, el nuevo nombramiento recayó en Gildardo 

Magarta. Para el mes de octubre el reci~nte acuerdo 
, 

cobro inmediatamente un carácter vi tal pan. los za-

pa tistae porque para entonce~ e~taba madurundo la 

crÍ~i:J internacional te:nida en !.'.éxico d !Sde el final 

de le. guerra en Eur'.lpa, una a.c:ref1iÓn directa de 

Estados Unidos precipitada por la desaparici6n del 

e:npreeario \'lilliam O. Jenhin!'I, C.:i.rranza quiso que 

el ca~o Jenhins sirviera para aumentar !'IU prestlgio 
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como firme sostenedor de la soberania nacional, entre 

julio y agosto integrantes del congreso de Estados 

UnidoE entre los que figuraban William Gates y Albert 

B. y Fall hablaron ccct:~ Carranza y pidieron una 

intervención benévola en !léxico. El senador !·epubli

cano B. Fall l1abú1 preeiaido un comi te .:te relacionee 

exteriore:: pa.ra trata.r el caso de i'l!éxico y abogar 

porque se emplease la fuerza para proteger las 

inversione5 norteamerica:::as.406 

En iilorelos los po.LÍticos y .generalee fueron lea

les al gobierno ael cuo;.l dependían, pero pa.r2. los je

fes zapatistas era penoso reconocer una dietinción 

entre los interesee naciomtles y partidistas, Magaña 

tomo la inciativa a nombre de lon zapatistas y calla 

drunente se preparo a ofrecer al gobierno su a.poyo pa-

ra mediar c.on Carranza a este .Le escribió que deseaba 

hacer un pacto con lns autoridades para nacer un pacto 

con las autoridades para llegar a un acuerdo sobre la 

r'orma en la que se pudiese poner termino a la rebelión 

y ooll"borar en la r·acificación rap1da del pais. El 

2·r de noviembre Magaéia llego de incoeni to a la ciudad 

de México para conferenciar en privado con Carranza y 

su jefe de e8tndo mayor, ahi les expuso lo dificil de 

la si 'tU:Jci6n in'ternacional y nu düposición para reu 

nir a lo~ e:rupoe armados que estHban 3. sus Óraenes 

y estudi~r la for;na ma8 adecuada para suepenaer las 

Of.'ltilidades; Mae;:iria pidió g;;;.rantías y re:ope-¡;o para el 

y las personas, propiedades y aerecnos civÍ1es y poli

ticos de ~us jefes ásí como la leaitad_de Carranza, 

!!ate acept~. 407 
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En ese momento el con.t.l.icto con Estados Unidos 

nabia l.l.egado al Órden de la violencia, el ¿S de no

viemore Lansing aeclar6"q,ue la paciencia de Estados 

Unidos estaba agotada y podia obligar a una ruptura 

de relaciones , significaría la guerra, El 3 de 

diciembre el senador Fall presentó una petición para 

que el senado aprobase de antemano la acción del de

partrunento de Estado para retirar el reconoci~iento 

a Carranza y cortar las relee.iones dip.LJmát.1.cas entre 
4Dtl 

su gobierno y el de México. 

A partir del 4 de diciembre algunos jefes zapatistas 

comenzaron a rendirse entre ellos li'ortino Aya.quica 

que ee convirtió en el presidente municipal de Tocili

milco, los jefes que aú.~ se sentían inseguros y se 

mantenían ocultos envi~ron emisarios para indicar su 

interés por reconocer al gobierno, entre ellos se 

encontraban : Genovevo de la O, Francisco Mendoza, 

JesÚe y Proculo Capistrin , Adrián Castrej6n, Tirnoteo 

Sáncnez y Gabriel Mareaca. Esta asoci~ción zapatista 

con el gobierno era muestra de que los jeí'e:s se 

nabian comprometido con la política carrancista, lo 

cual era una clara muestra de lo que ya era su mo -

vimiento sin el apoyo de los campesinos, aunque: po-

li ticamente , no obstante la restauración del ornen, 

los carrancisto.o no permí ti rían la autonomis de iiio

relos ¡ el 4 de diciembre el 60bernador decretó que 

en I920 los presidentes municipales y los ediles se

rian nombr~ctoe por el ejecutivo, a pe~ar de las pe

ticiones para la realizaci5n de elecciones esta.to.lee 

y municipales. 
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En lo económico los carrancistas concedieron U.'la 

refor:na agraria para sus propios fines revoiucionarios, 

se dieron cuenta de que no exist~a un registro ~Úblico 
, 

de las transacciones en bienes raice:5 llevadas a cabo 

en lt.orelos desde I9I4. El gobernadOr decretó un nuevo 

re,?.stro de escrituras para los que habían corr.prado 

vendido o hereaado tierra en el ~stado durante los 

últimos cinco anos o !1abían hecho contratos para 

comprar ~ recRudar rentas o servicios de las tierras. 

EL resu.lta~o no fue la protección de los pueblos 2ino 

su despojo y el resurgimiento de los hacenaado:5, A 

principios de novie:nbre., Luis Garcia Pimentel, los 

herederos de Araoz y De la Torre y :!!ier lo mismo que 

otros antiguos terratenientes e~pezaron hacer presión 

al gobier:::.o federa1 para que desp·::>js.se a los genera

les a los que nabín rentado las haciendas en Morelo:5, 

las declaraciones se perjudicaban el nonor y las fortu 

nas de Pablo González y sus generale2 y por ello busca

ron el apoyo de los obregonistas, quienes a través del 

periodico " El De:nocrata" atacaro:i a la industria azu

carera militarizada y declararon que:" había sido un 

error que el gobierno hubiese intervenido las h~ciendas 

y ~lquilarselas a los militares que regían los ingenios 

corno si fueran cu~rtelee, trataban a los trabajadores 

como con~criptos y no cuidaban adecuda~ente la maqui

naria"~ 409 

Los carrancistas se percataron de la energía polí

tica de la demanda y parn con;uistarse la si!I!p9:tía de 

los h~cendactos, accedieron a su restitución , en los 

meses de diciembre y enero los terratenientes exiliados 
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regresaron a Morelos. Al irse recuperando l.o.s hacenda

dos por la inactividad de los jefeszapatistasxos

pueblos fueron perdiendo su moral y convicci6n , lo 

que puso en pelie;ro su movimiento y la revolución 

misma en !llorelos, ya que se iba imponi.cndo poco a pD

co un nuevo orden semejante al antiguo; la suerte de 

los zapatistas en 192:) era la Última fase de su movi

miento revolucion~rio. 

En la ciudad de México Magaiia había sido condenado 

a arresto do:niciliario a fin de desconcertar a los 

jefes zapatistas que buscaban instituciones para de

finir su situaci6n , pero logr6 escapar el II de 

enero. El regre:::o de Me.gana forti!'icó'el movimiento 

en ~;i'.\relos, ces6 la des-:!rción zap;;ttista ante el go

bierno los secretarioe trabajaron para volver a 

coordinar la organización y re~tablecer una oficina 

central en.Tlaltizapán, en ella se planearon reunio

nes con todos los campamentos zapatistas , ~o je!'es 

locales se hallaron listos para entrar en acción a 

mediados de marzo. 

En esa fecha el candidato carrancista a la presi

dencia de la república comenz6 a pronW1ciar sus 

discursos de campaña para las elecciones de junio , 

la crisis nacion~l de la sucesión comenzó así a ma -

ni:t'estar~e pÚblice.mente mientras que Obreeón y los 

carrancistas entablaban una disputa que se habia 

vuelto cada día más legalista; fue enton~es cuando 

Magaña decidió cambiar la filiación de su movimiento 

y eligió a Jbregón como candida'to para ofrecerle su 

apoyo. 



Para el mes de abril la crisis nacional se manifestó 

como tm último intento del presidente pa.ra controlar 

a la oposición • El 2 de abril el subsecretario de 

guerra ordenó a Obregón rendir testimonio OJnte un tri

bunal con el pretexto de haber mantenido relaciones 

subversivs.s con un jefe f'elicista re-cientemente 

amnistiado, El 6 de abril Obre~ón se presentó ante el 

tribunal y descubrió que ya no era simplemente un 

testigo sino un probable acusado. El IO de abril el 

gobernador y los legisladores de Sonora se declara

ron inC.ependientee del gobierno r'ederal, en la ciudad 

de t.:éxico la policía estuvo a Funto de detener a 

Obreeón y a Benjamín Hill. El II de abril Obreeón 

habló con P:;.blo Gonzá.lez par::>. que se retirara de 

las elecciones, a lo cual González no puso obJeción 
A.TO 

y para el I3 de abril Obregón huyó de la capital;• 

Desde un principio los zapatistas r'iGUraron en la 

causa de Obregón que loeró escapar haciendo el viaje 

en tren a través de Morelos hasta Guerrero, mientras 

que Hill llegó solamente a loe suburbios del sur de 

la capital y desde ahí fue auxiliado :.:ar Genovevo de 

la O, quien logró esconderlo en su campamento. El 20 

de abril Me.eaña public6 una bienvenida ofici;il a los 

nuevos rebeldes, los presidentes municipales y funcio

n;i.rioe ca5i en su totalidad expresaron EU simpntí;i. 

por Obregón y se adhirieron • él. A medida que fueron 

tom~ndo po~icionee en eus puebloe 11os jefes del 

Ej~rcito Libert~dor ael Sur cocraron fuerza aparente

mente. En Obregón , Magari;i. podía ver a un hombre con 

todos l:>s ta.lentos polÍtico5 que admiraba en Váz.quez 

G6mezipero lleno de vitalidad y a punto de llegar a 
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la presidencia por ello es que tanto 61 como~los~ 

zapatistas ::e a!'erraron a Obregón engrosando los 

ejércitos rebeldes que avanzaban desde el sur del 

Distrito Federal. Finalmente el 7 de mayo Carranza y 

los ul ti:r;os leales huyeron de la ca pi tal con la espe

ranza de llegar a Veracruz, mientras que Obregón 

esperaba en Xochimilco escoltado por las tropas de 

De la o. V.l 9 de mayo Obregón volvió a entrar en la 

ciudad de México como héroe vencedor en compa.1ia 

de Genovevo de la o, cuatro días más tarde Magaña y 

Soto y Ga.ma llegaron también a la capital, Obregón 

y sus socios sonorenses rápida y habilmente organiza

ron su gobierno mientras yUe Venustiano Carranza era 

aseEinado en la Sierra de Puebla el 21 de mayo, El 24 

de mayo hicieron que el Congreso eligiese presidente 

provisional a. Adolfo De ls. Huerta, ::uien nombró a 

Plutarco Elias Calles como Secretario de Guerra. 

Los zapatistas figuraron destacadamente en el nuevo 

régimen, para el 2 de junio 20000 partidarios del 

Plan de ABUa Prieta desfil~ron por el Zócalo y entre 

ellos figuraron las fuerzas de l\iorelos, mientr:i.s que 

Genovevo de la O y Gildardo Magaüa presenciaban el 

desfile d<!!:::de el balcón de Palacio Nacional n.l lado 

de los generales sonoren:::es y de P"!.blo Gon'7ález • 

De e~ta manera los generales zapatistas tuvieron 

acceso al poder y?. lue pnra el 2 de junio el Se

cratario de Guerra Q¿lle~ incorporó formalmente el 

Ejército Libertador Zapatista, que h~sta entonces 

había sido una fuerza rebelde al ejército federal 



en calidad de Di visión del Sur, en tanto que a Geno-

vevo de la O y a G;tda.rdo Magaña se les nombró gene
'ZJ:I 

r2les de división. 
_co-c_-,c_- -_o'--=---_:--·-----
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~=~~ .·~~·~·~·~ :~~r=·~~~~:~.-~~--~--~ .. · .. . 
XI. NACIONÁLISifo E HlD~~ENDEifoIA DEr;.-CAPITAL EN MEXICO, 

• El Nacionalismo Para El Desár~ollo Del capital: 

El carácter del llamado "nacionalismo" de la Revo

lución Mexicana, fué una reacción contra la hegemonía 

del ca:_:¡ital. extranjero invertido en il!éxico; princi -

palmente el capital norteamericano. De ahí esa re 

pugmmcia en el fut'.l.ro a lo estadounidence identifi

cado solo como invasor e imperialista y co:no el 11..'1.ico 

causante de la miseria "del :;:·ueblo mexicano''• El nue

vo Eetado rcvo.'..ucionario se encargó de alimentar ese 

sentimiento antinortea~2ricano por medio de una edu

cación nacionalistu, lo cual .:i_ued) de manifiesto 

desde el establecimiento de la Constitucion de I9I7, 

donde el nacionaliemo revolucionario se confundió con 

la adquisición de loe medios de producción en manos 

del Estado~ La causa real del nacion...·üismo econó:nico 

fue la debilidad de la burguesía mexicana ante loB 

capitalistas extranjeros, en este sentido el naciona

lismo implica u.zra defensa para que fu.eran los ca1;1 te.

listas mexicanos los que se encargaran de desarrollar 

e impulsar al capital en nueetro país. Con el avance 

del tie:npo este n"cion:üis:::io se convirtió en sinónimo 

de estatismo para la bur¿uesía burocrática la cu~l 

incrementaria su riqueza al funcionar como un estado 

empresario. 

Teneoos por un lado el r.ac1on~li~mo econó~ico co

:no un producto artificial :i_ue tiene :rn razón de ser 

por las circunstancias hisoÓricas y el nacionalismo 

de raíz senti:nentE.l el CU'3.l es :nucho mó.s .::o•::plejo 
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por la amplitud ya que abcsrca~cdesffe~tacreligión telas 

costumbres, lo étnico, el idioma ' la cU.i'tura etc. 

Esto sin lugar a dudas ha generado las diferencias 

entre las distintas comunidades humanae y mientras 

mas retrocedemos en el pasado las diferencias son más 

notables, e~ cambio mientras más domina el capital se 

tiende a U.'12. ns.ción u:.iversal, sin embargo: 

La •nación• es un concepto oue se conside
ra como unívoco no puede nu."lca ser defini
do cie acuerdo a las cualidades empiricas 
que le son atribuidos ••• se "trata de un 
concep"to que pertenece a la esfera estimaT 
tiva ••• la pretensión de afirmarse como 
una•n.ación' especial suele ba~arse cierta
mente 1 con lo. pose:;iÓn de bienes cultura
les por parte de la comunidad.412 

El nacior.alismo en el capital por lo general es 

tomado por .los países en los cuales existe una compe

tencia con otros capitales ya sea en una posición de 

debilidad o como medida de protección, en otros casos 

aparece desorbitado como en ~~xico , en este caso 

aparece como ~ndrajoeo y populista; prueba de esto 

en la historia han sido la Alemania nazi y la 1talia 

faccista con su respectiva unicidad histórica.413 

En nuestro pnís el naci.:ino.lismo se presentó' en 

pri:nera in:; to.neis. como une. forma de propaganda para 

pruvocar una lealtad a las ll<il!la.d::is "instituciones" 

como product~ de una revolución ~r=uda, como una 

ex;;,geración al patriotif!mo, e:c.to tambíen tiene al6U

nas características con el siglu XIX en Europa,donde 
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se impuis6 el&. ir'"".gración del Estado que aglutinara 
. . 4!.4 

a la burguesía. El concepto de nación se puede ver 

d-~sde varios puntos de vista, desde la posición del 

asalariado es un concepoo huero al igual que el 

termino "pueblo", en tal sentido la nación desde este 

punto de vista es un ~inónimo de la clase dominante; 

la cuál poseé la propiedad de la supuesta nación y 
•Ts 

al conjunto de los rroductore~. Con la revolución 

hecha ¡:;obierno el nacionalismo es una d8l'ensa en 

contra del es.pi tal extranjero, se originan tair:bíen 

varios doonas como son los llamados"intéreses naciona

les" que no son otra coea más que los intéreses eco

nómicos de toda la clsse capitalista mexicana sobre 

un espacio determinado p~ra expandir el capital. Con 

el ascenso de la bur¿uesía burocrática los llamados 

interéses nacionale~ se convertirían en empresas prio

ritarias como un medio de enriqucci~iento y corrupción, 

desde este'punto de vista: 

La nación no existe o existe sólo como la 
clase capitalista y toda la clase funciona 
exactamente del mismo modo que cada uno de 
los capitalistas,4I6 

En U."l :sentido mú::; amplio todavia: " la do;:linación 

de clase ya no puede disfrazarse bajo el uniforme 

nacional¡ todos 1011 gobierno:'l nacionale~ son uno so-
4!7 

lo contr:i. el prol~tariado''. De::de el punto .ie vista 

de la ad;ninie tración del ca pi tal la nación ir.plica 

una analogia de la~ costumbres y de los fine:'l eocia

lee y políticol5 en ar.nonÍn y unidad, Sin embargo 

cuando ee considera el func1onruniento 
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de la clase capitalista eIJ. E!U COnJU..::.ito :!e trafa de 

grand~s numeros de individuos, los cuales se compensan 

y desaparecen las diferencias individuales o los 

caracteres desiguales. El nacionalis~o fue la ideolo

~ía oficial ·del nuevo Bsoado revolucionario para 

coaservar celosamenoe su dominio :=obre su territo-

rio, para que no fueran capitalistas extranjeros 

sino mexicano~ 10:1 funcionarios al servicio del 

c?.pit8l en N.éxico. 
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óoristifüc~onaris:no;:.NacionaUsmo~e~~Independencia~Del ºº 

Capital W.exicano: 

Una vez en el poder la burguesía burocrática 

propició algunos elementos que anticiparon determi

nadas caracter{sticas del capital ;:ioderno; esto es 

el inicio de lo .:i.ue se llamaría "ec::inomía mixta". 

No se trato de reproducir el modelo del capital co

lectivo estatal como el de la Unión Soviética, sino 

como u.na nueva forwa de equilibrio del capital 

invertido en iiléxico, do?:'lde el Eistad::i ;<sumió el pa -

pel del principal promotor del desarroi:¡.o económico. 

Lae nacione5 más avanzadas en su ~o~ento c::imo 105 

Estado::": U~dos, Inglaterra, Fr::i.ncia y Alemania reco-

nacían la muerte del capitalismo viejo del f!'.3.issez-

~ y a la depresión co:i;o u.:i. ele!Dento vivo, veían 

ahora la rtecesid~d de la intervención del Estado pa

ra que adquiriera medios de producción para que indu

jera a participar a los capitalistas privados, el 

Estado promovería la subvención de mercancías y con 

la compra de excedentee de productos con"ribuiría 

en algunos ramas de la demanda de mercuncias, aei 

mismo otorgaría ayuda a las industrias en problemas 

que ne e e si taran capital lí::;.uido, el cu·ü sería to

mado de los impuesto3 o po~ medio de pr~stamos obte-
418 .. 

nidos en el mercado de c~p~tales. 

31 intervencioniemo estatal es un fen6meno mundial 

apartir de la crisis de 1929 surgió para salvar de 

la ruin3. a cierto~ capitalistas en ·J_uiebra ., en el 

caso de M~xico paso a ser un in::otru.:nento de estabi-
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lidad económ:i.ca ' política y le otorgó un.grado 

~-mayo:c~de~~perfeccion'.3.llliento-.~al~ap~rato-burocrático··-. ,· - . ;, -.·. ---·- . ·::, .. -.·. " 

del • .füst'D.ao) ca,tü taÜst8.¡el cti:iL:·e~ta;·ÍÍ.Ó.~in.istrado por 

la él::i.se que ganó la revolucióJ:l, Po; la debilidad de 

la burgueeía mexicana para hacerse cargo del poder 

político; l.a burGUesía buroc:dtica emprendió 

inver::nones e:i infraestr.lctura y modeló los cimientos 

del futuro desarrollo industrial y financiero con 

el control de los asalariados, para esto fue necesa

rio que el Zstado asUJJiera la tarea d~ desarrollar 

la econo~ía ~ornando bajo control a industrias y servi

cios como ~erían el petroleo, ferrocarriles, electrici-

dad etc a fin de impulsarlas en provecno del capital. 

De :nanera paralel<>- se expandió y se consolidó el sector 

específico de burócratas que se enriquecieron 

de los negocio~ del Estado, aprovecnando el privile -

gio del poder político para asegurarse ganancias, 

robos, concesiones y asociaciones con los capitalistas 

privados.Mediante la intervención del Estado en la 

Economía se fue confor~ando la bureuesía burccratic~ 

ca la cual se origino en la revolución constituciona

lista, 

En ln nueva economia mixta co~o dice Keynee : 

"el deber de ordenar el volumen actual de inver::1ión 

no puede dejar~e con garantías de seguridad en manos 
4¡9: 

de los particulares", la política econ6mica del pleno 

empleo y la intervención del Estado en la economía 

para eY1tar l:is depn:siones y conseguir el aumento 

del capital etc. Esta política económica que funcio-

naría en su tiempo fue bien recibida por la bure;uesía 

burocr9:tica para aJustar ttn nuevo dogma: ni ca pi talis::io 
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de Estado ni pleno liberalismo , ::iolo economia mixta. 

Eete inicio de la economía mixta contó con ambiente 

a su favor con la puesta en marcha de la Constitución 

de 1917. 

El curocratismo y el nacionalismo no fue solamente 

un proceso histórico único de N.éxico ; fue una 

reacción de los capitalistas de los países más atra

eados que buscaban una idependencia ante su debili

dad para adueñarse de las condiciones de sus países 

para su beneficio, fue una reacción an~e el capital 

acumulado anteriormente de las ersndes potencias, ese 

fue el caso de nuestros capitalistas; su inferioridad 

para competir con el .:;ron capital internacional en 

un ambiente con una población en su a:ayoris. de campe

sinos. Ante l~ necesidad de extraer plustrabajo la 

industria tendría que crearse para que la clase ca

pitalista nacional se repartiera la plusvalía. Por 

tal r3zÓn tendría que eliminar la explotación 

extranjera del conjunto de la ec~nomia nacional, es 

aquí donde se explica e3te nacionalismo de la revo

lución ~exican3, Esta prioridad de la clase capita

lista nacional ~e impuso por enci:i:a de los interese:! 

privados, el objetivo es en EUffi~ ; la posibilidad 

para operar dentro de las condiciones del mercado 

mundial. 

La independencia d¿l capital mexicano ~e impulsó 

con los gobiernos sur.;idoe de ls. revolución. Al t1ubir 

al poder l~ bur¿u~sía buroc~ática ( por medio de 

Álve.ro Obree;ón) tuvo que hacer frente al pr~blem::i. 
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de la deuda pública, cuya mayor parte provenía. de 

los compromi~os contraidos por lo:s gobierr.os ante

riores, esto en buena parte por los daño~ causados 

durante las luchas armadas. 

Carranza no pudo reglamentar la deuda a pesar de 

la presión creciente de los acreedores, por lo que 

muchos de ellos cuestionaron las medidas del gobierno 

y el clima de esc-epticismo ante las formas en que se

rían indemnizados por los efectos de la revolución, 

o lo que pudiese suceder con los bancos confiscados, 

ante la incertidumbre en la forma en la cual el 

nuevo go bicr:'lo actuaría : " la deuda titule.da a lar50 

plazo o garantizada por el 60bierno de .'l!éxico se ele-

vaba a l?. cantide.d de mil trecientos cincuenta y ocho 
420 

millones de pesos" .·Aunado a este aspecto, México 

económicamente en 1920 er"l. un país ocupado por el 

capital extranjero, la burguesía mexicana solo podía 

desarrollarse si contaba con la ayuda del Estado en 

contra del ci:.pi tal extra::ijero. Esta posibilidad pa

ra enfrentarse al capital extranjero se había inicia

do ya con la nueva Constitución la cual contenía artí

culos que permitían afectar los derechos de propiedad 

de los capitalistas extr~njeros; princip~lrLente 

norteamericanos. También ee habían aprobado decretos 

para la fundaci6n de un Banco r.entral para controlar 

las actividades económicas. 

El es¡;Íri tu ne.cionalista de la bur~esía mexicana 

mole:3t6 a los capi talistaf' extr2.njcros. El i:;obicrno 

de los Estados Unidos vió con buenos ojos la caida de 

Carranza, para lo cual condicion6 su reconocimiento 
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-al: nuevo gobierno si abandonabasi¡s_planes de nacio

naliza.ci6n y si eliminaba los artículos de la 

Constituci6n que afectaban los intereses del capital 

norteamericano, principalmente el articulo 27. Antes 

de entrar en vigor la nueva Constituci6n se había 

promulgado el 7 de enero de 1915 un decreto que dispo

nía : 

No se darán per::tisos ni siquiera provi -
sionales para nuevas exploraciones petro
leras hasta no estar promulgada la ley 
reglrunentaria correspondiente, sin embargo 
se m...'Ul"iene con a~plitui el principio de 
propiedad nacional. El presidente de la 
república a tenido a bién acordar que de~ 
ben concederse los permisos provisiona.les 
que las co:nparí.ie.::i petroleras solici tm pa
r.a la perf.:ira.ción de pozos Eobre las si
guientes bases: En los per:nisos que al 
efecto se conccd::i.n., podrán quedar inclui -
dos todos los pozos que h~llan comenzado 
a perforarse dP.spués del pri:nero dd mayo de 
I9I7, abarcando tanto los pJzos que se 
hubiesen terminado como los aún estuviesen 
en vías de perforación. Las solicitudes 
respectivas de permisos de perforación que 
eleven las co:npañias petroleras, deberan 
contener la decl2.raci6n de dichas co:npai'íias 
de que lJs per~isos no significan adquisici6n 
de ningÚn d0recho ni la pretensión de que 
el gobierno de ~'.éxico , por las circunstancias 
de expendir dichos derecho~, abandone ningún 
principio jurídico que deseare sostener. 
Las solicitudes contendran i~ualmentc la 
conformidad de que los per:nisoa solicita -
dos solo ser:fo válidos hasta o.ue el congre-
so de la Unión expida la Ley Orgánica del 
articulo 27 Co~stitucion.2.l en lo relativo 
al petróleo 1 en cuya oportunidad lns 
partes intere:mdas deberm cumplir con lo 
prescrito en dicha ley, o en caso contrario 
dejaran de disfrutar de 103 permisos respecti
vos. Por ultimo, la concesión de los per;¡¡isos 
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provisionales a las co~par1ias petroleras 
se hará e!'l la inteligencia de que dicho!! 
permisos no prejuzgarán en ningún sentido 
las diverGas cuestiones que se encuentran 
a debate ante el poder judicial de la fe
deración en la vía de amparo o ante los 
tribunales feder~les o del Jrden co~ún y 
~n los cuales se discuta la aplicación 
del artículo 27 constitucional y de las 
diversas disposicione~ legales dictadas en 
~atcria de petr6leo por el poder ejecutivo, 
ni tampoco preJUZgdrán en ningun sentido 
la discusi6n de la legislación petrolera 
que se encuentra pendiente ante el poder 
legiGlativo.42I 

El I3 de abril de I9I7 otro decreto eetableció 

"A partir del primero de mayo de I9I7 un impuesto 

especial sobre el petróleo y sus productos deriva -

dos de exportación a razón del IO por ciento de su 
-422 

valor". El I9 de febrero de I9I8 el gobierno publi-

có un decreto que atribuía efectos retroactivos al 

articulo 27 de la Constitución , segun este decreto, 

toaas las tierras petrolíferas y las concesiones re

lativas a la extracción de petroleo, obtenidas 

antes del primero de mayo de I9I7 (fecha en que se 

puso en vigor la Consti tuci6n) quedarían sometidas 

a un impuesto, cuyo monto se determinaba segÚn la 

superficie de las parcelas, el importe del 

arrendami~nto, l,a producción extraída etc.; todo 

ello de conformidad con los datos suministrados por 

los contribuyentes. 

Una parte del iffipuesto se pagaría en dinero y la 

otra a la elección del gobierno, en dinero en especie. 

Todos los propietarios que desearan dedicarse a la 

extracción de petróleo en su~ tierr~s d·~bían , dentro 
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del plazo de tres meses presentarse ante la Secreta

ria de Comercio, Industria y Tr~bajo las respectiva5 

declaraciones y adjuntar los documentos relativos a 

la compra o arrend8lliento de la parcela en cuesti6n. 

Posteriores decretos del 8 y el 31 de julio de l9I8 

contenían multiples rectificaciones, adiciones y de

talles t~cnicos sobre el decreto del 19 de febrero. 

Los e~presarios extranjeros, en cuyo poder se encontra

ban casi todos los terrenos petrolíferos , se negaron 

siempre a cu.~plir las demandas del gobierno y no pre

sentaron las declaraciones requeridas. El 8 de agosto 

de I9I8 el gobierno carrancista publicó otro decreto 

que estipulaba a partir del 16 de agosto de I918 to

dos los ciudadanos mexicanos podían obtener concesio

nes para la extracci6n de petróleo en las tierras cu

yos propietarios no habían presentado las debidas de

cl~raciones, sin embargo, bajo la presi6n de las e::ipr~

sas petroleras. norteamericanas y otras, el gobierno 

se vió obligado a ceder y el I2 de agosto se declar6 

que las cl:iusulas del decreto del 8 del mi~mo mes no 

eran extensivas a los yacimientos petroleros, aún en 

el caso que l~e citadas declaraciones no fuesen pre

sentadas, para cuya ~xolotación o exploración se habÍ:lll 
423· 

invertido capit:iles. 

El eobierr.o norteamericano protestó contra cada ley 

que establecía que la posesión de tierras no deba 

derecho sobre los yaci~ientos del sub~uelo, con el 

fin de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos 

activ6 EU poiític2. de intervenci6n en 1r.6::üco , Los 

er~ndes capitalistas ;:;ue controlaban eran parte de 
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la economia mexicana comenzaron a luchar contra las 

medidas del gobierno, surgieron organizaciones de 

empres&rios cuyo objetivo era conservar las posicio

nes del capital norteamericar.o; así se fundo el 2I 

de enero de I9I9 la Asociación Nacional para la Defensa 

de los Derecnos ;~orteamerican·JS en li'.éxico: 

En ella el pa~el directivo lo desemperiaron 
los Truts del petróleo : Standard Oil Co, 
de Roc:O.ester, y la Mexican Petr:ileum Co 1 de 
Doi:leny 1 !l.sí como la American Smel ting and 
Refining Co 1 de Gugenheim y la Anaconda 
Oil Company, Así también los Industriales 
Petroleros de ~6xico. 424 

En concorda.~cia con la disposición d~l 7 de enero 

de 1915, el I2 de marzo de 1920 el presidente Carranza 

firmó las bases a que se suj~~arían las concesione~ pa

ra la explotación de hidrocarburos en zonas federale~: 

El concesionario se obligaba a pagar $ IOO. 
00 anuales por kilometro cuadrado de la 
superficie amparada por la coacesión. Además 
el gobierno participaría en un 5 por ciento 
sobre lo producido diariamente hasta mil 
metros cúbicos; un diez por ciento hasta dos 
mil; hasta cinco mil metros cúbicos el I5 por 
ciento; y más de cinco mil el 20 por ciento.425 

Es importante de~tacar que en la reacción en contra 

del gobierno mexicano vino de las empresas petrole-

ras, no todo el capital norteamericano reacciono de la 

misma form'.'l ante el nacionalismo de Carranza, sin~ 

embargo la presión de loe capitalistas petroleros 

contribuiría en el derrocamiento de Carranza y Obregón 
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recibiría su apoyo. Obregón fue favorecido no sola

mente por estos capitalistas sino por el gobiern~ 

nortenmericano aunque este lo chantajeara con el 

reconocimiento, en I92I el gobierno de Obregón y el 

norteamericano celebrarían un tratado de amistad y 

comercio en el cual pro9o.ndría: 

Los derechos de propiedad, de cualquier.~ 
que sea su naturaleza, adquiridos con ante
rioridad o que adquieran en lo sucesivo 
por ningún motivo estarán sujetos a la. 
con!'iscación. Los Esi;ados Unidos i•lexicanos 
declaran C1Ue ni la Cons ti tuci6n de i;!éxico 
en su articulo 27, ni en el decreto del 6 
y 7 de enero de I9I5 tienen efecto~ retroa 
ctivos en su aplicaci6n ; ninguna ley que 
se haya expedido con anterioridad o paria lo 
sucesivo tienen o podrán tener el. der~cho 
de cancelar o perjuciicar nin.;ún derecho, ti
tulo o interés en cualquier propiedad 
cualquiera que fuese su naturaleza y donde 
estuviere situada. 

Los t:stados Unido:s Mexicanos reconocen 
que la propiedad de todas l~s materias descri
tas en el c6digo de minas de los Zstados 
Unidoe Mexicano::; de I884 y las subsecuentes 
leyes min~ras de LJiéxico de I892 a I909, en 
o bajo la superficie de la tierra en ese 
país, soa puestas en posesión de ciudadanos 
americanos, corporaciones, companias, aso
ciaciones o individuos que adquirieron títu
los de propiedad sobre dichas tierras con 
anterioridad al primero de mayo de I9I7. 

Lo:i Estados Un;i.dos i1íexicanos ce co:::prorne
ten a: restituir ~ los ciudadanos america
nos las propiedades, derechos o intereses 
de que hubiesen sido privados en r.iéxico 
desde el primero .1e enero de I920 sin justa 
reco.¡¡pen;3ación • A indemnizarlos por da:los 
o perjuicios infli~idos en sus propiedades. 
Indemnizarlos equitativamente por las pro .... 
piedades, derechos o intereses de que hubie
~en sido desooseidos y que sea imposible 
res ti tuii·. 426 
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______ go_n_ estas medidas el capital norteamericano_se .. _ 

reconcilió con la burguesía burocrática por el :no• -

mento, sin embargo la burguesía buro·~rática aprove

charía los momentos de coyuntura del capital:a nivel 

mundial, los objetivos de la revolución nacionalista 

serían conc.Luidos definitivamente en el gobier::a de 

Lázaro Cárdenas donde la burz,uesía burocritica llega 

ria a su clima.~ histórico. Los momentos de coyu .. ~tura 

serían la depresióa de I929 y la Seganda Guerra :c:undial. 

El C3.pital norteamericano se alejaríu del país y deja

ría de invertir. Sin embargo en torno a la escisión 

entre '/enustiano Carranza y Alvaro Obregón a pesar 

del espiritu nacionali8ta del primero, el capital 

norteamericano no pudo ser eliminado ni limitado y 

conformó parte de las cau::!a::! extern:i.s que contrubuyó 

como vere:nos ;n:Ís adelante en la eliminación de Carranza, 

Lo establecido por el Consreso Constituyente en 

el artículo ·27 así como los decretos del jefe del 

Ejecutivo contr~stan con las noticias de los a.~os de 

I919 y 1920 de acuerdo a nueetra tesis, aqui algunos 

ejemplos: 

Las co:npanias Nation:ll PetroleU!n Corporation, 
Gulf Coast Corpora.tion, Tamy;.:ocns Oil GO:n:!J'lny, 

South.ern Fuel Co y Holden ;;van::; Stca:n.'i.dp Co 
han n:illbrado representante suyo en esta capital 
al ceil.or Adam E Lelüe. Zn l::. c:illc cie Gante llo I 
despacho }J, 427 

Pozos de petróleo. Co;npro y vendo directamente. 
Dircct buyin~ and scllin5. Carlos :l!oneclia. 16 
de septiembre No 26 ~¿xico D.F. 428 

La Secret~ría de Industria, Comercio y Tra
b:ijo dice que :=e cancelarán o.l¡;unos per:nisos 
Je perfornc16n por no encontrarse dentro de 
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sobre petróleo, De 300 permisos casi la 
mi ti:td van a anularse, 4.29 

Emos establecido en lliéxico una sucursal de 
nuestra matríz en New Yor:c. ~los dedica'!los 
en ~Tan escala a la importación de coda 
clase de vÍYeres, productos qu:í:nico~, :iiaqui
naria en general, acero, etc, 430 

Llegó no~· a Ver3.cruz el :l.iplo:D.ático arneri 
cano John ;,;othera para ocupar el ¡;uesto de 
Encargg.do de Ne;;ocios de Estados Unidos en 
~1éxico, "43I 

Embargo por S 135356.0ü a la compania 
Petrolera Pierce Oil Corporation por haber 
dejado de pa~~r contribuciones al Estado 
desde I 9II ,432 

Nueva York. Esta noche en el hotel Astor 
se llevará a cabo un banquete al que usisti
ran prominentes personalidades de la banca 
y el comercio en Nueva York, Uno de los 
objetivos de la reunión es ca.'Ilbiar i1!lpre
sionea sobre la situación de ~éxico y la 
posibilidad de volver a hacer en el futuro 
cercano nuevas inversiones en ¡,,éxico de 
capital nortea.'Ilericano, sin peli0ro de nue
vas. ;-.i~I'.,fjj civí:!.~a que estorban a 101:1 ne
gocios.· 

Conflicto surGido entre el gobierno de 
Tamaulipas y la Pierce úil Corporation, cu 
yos biénea resultaron embargados por el 
adeudo de mas de cien mil pesos. Anterior 
mente la compañia petrolera obtuvo del eo
bierno lOCé!.l la exenEiÓn de impuesto~ pero 
ul timamente fue revocacfa aquella re,;olución 
y ee recl?mÓ a la compo.ríia el pago de todos 
los impueetos acumulados. 434 

Los banc?s debida~ente autori=¿dos conforme 
a la~ l~yce de instituciones de crédito , 
podrfc!l tener capitales i~puestos sobre pro
piedades urbana~ y rt!eticas, fero no ;odrán 
tener en propiedad o administra.:::ión ;n;is 
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bienes ra!ces que los necesarios para su 
objeto directo.El precio que se fijara en 
caEo de inde::nnizaci6n de la propiedad pri-
vada se baiiar:í en la cantidad que como va-
lor fiscal de ella figura en la oficina 
catastral aumentándolo en un diez por ciento.43' 

En contrapoeición a ello se presentan algu .. "'las 

cifras en relación a los bancos durante I9I9: 

Corr.pa.ñia Bancaria de Paris y hiéxico, Capi 
tal suscrito S IO 000 000.·JO. He.ce toda 
clase de operaciones bancarias, compra y 
venta de acciones y giros sobre el ex~ranje
ro, agentes corresponsales en la.E principa
les plaza~~ie la república, Estados Unidos 
y Europa. -

La demanda presentada por el se;:icr .'lilli9.Jll 
B li.i tchell, ex¡:;erente del Banco de Londres y 
r,:éxico en triburiales de ;<;stados Unidos contra 
el gobier~o mexicano a fin de evitar que un 
de9Ósito de ciento cuarenta ~il dolares que 
se encuentra en el Banco de Ca.."lada sea e;itre
gado a los actuales directores del Banco, que 
se haya bajo la inter"Vención directa.- de la 
Comisión :llonetaria, fue recha::ada, 437 

Todas las tierras 1 bosques y aguaG de 
que hayan :=ido privadas le.s diferentes corpo
raciones de po'ulüción, le:: serán resci tui das 
con arreglo al decreto del ó de enero de IJI5 
que continuará en vigor como ley constitucio
nal.Durante el proxirr.o periodo constitucional 
el Congreso de la Unión y las leGislatur~s de 
los ostado::i, e11 sus rcspec¡;i vas juri::diccio
nes, expertir¿n leyes para llevar a cabo el 
fr:o.ccion2.:niento de las grandes propied<ides 
confor:ne a las ba~;e!:J situien~en: í::n c~>.da esta
do y territorio ~e fijar~ la extensi6n mixirna 
de tierra de que puede ser dueño un solo 
individuo o sociedad lee;::i.l:r.ence constituida, 
Sl excedente de la extensiSn fijada deber~ 
:=er fraccionada por el propietari) en el ¿la-
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zo que señalen las leyes locales, y las 
fracciones ser2n puesta~ a la venta en las 
condiciones que aprueben los gobiern?s.Si 
el propietario se negare a hacer el fraccio
namiento se llevad. este a ce.bo por el go 
bierno local :nedLinte la expropiación. 
El valor de Las fracciones serú. pagado ;:ior 
anualichdes a_ue amor"ticen ca pi tal y réditos 
en un pl :'!:!:O no menor de 20 a:<OS, dur::i..'1.te el 
ci.ml no podr,:ín ser enajens.d.os. El propiete.
rio estará obligado a recibir bonos de U.'1a 

deuda especial para gar~ntizar el pago de la 
propiedad expropiada. Se declaran :'evisables 
todos los contr~tos y concesiones hecno5 por 
los gobiernos anteriores desde 1386 que hayan 
traído por consecuencia el acaparamiento de 
tierras, aguas y riquezas naturales por una 
sola persona o sociedad y se faculta al 
Ejecutivo de la Unión par:i decLi.rarlos nu
los cu2.ncto i:npli'1uen perjuicios Graves para 
el interée r.úblicJ, 438 

El primer párrafo del Artículo 27 establece que '' la 

propiedad de las tierras y aguas compiendidas dentro 

de los limites del territorio nacional corresponden 

originalmente a la nación ". SL'l ernbarso esta medida 

no arectó el sistema de relaciones de propiedad vigente, 

pues el legislador se apresuró a agregar; " La cual ha 

tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de 

ellas a loE particulares, constituyendo la propiedad 

privada". Se reconoce entoncee el derecho de propiedad 

privada ya que la nación no ~olrunente puede crearla 

sino también confirmar l<>. que ya exiEte. De este modo, 

para luchar contra. el l.:i.tifundismo el lee;islador, lejos 

de at1.1.car el principio mismo dci la apropiación privada 

atacó solo ::u excesivo grado de concentración. 
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Aúncuruido se afirma que la propiedad privada de 

la tierra y de las aguas se hace efectiva eracias a 

la volu~tad del Estado, el legislador quiso dar los 

medios para liJli t:i.r po¡;teriormente el alcaw!e del 

derecho de propiedad. Este artículo refleja la preo

cupación por convertir al campesino en peJueño pro

piet::i.rio 1 deseo '1ue se oponía a los interés es de los 

gr:i.nües terr~tenientes. La aplicaci5n de estas medi-

das a costa de los intereses de clase de la burguesía 

rural preserva la posibilidad de recontruir una cla-

se social for.n8.da por pequeños, medios o gra.ndes 

c1:1pitalist;;.s agricob.s. SegÚn los términos debí:;;.n 

desaparecer los latifundios y solo podrían subsistir 

las pe~ueñas propiedades. Se considera pequeña propie

dad aerícola la que no exceda de IOO hectáreas de 

riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras 

clases de tierra:=., también se consideran peq_ueña pro

piedad las explotaciones inferiores a 200 hectáreas 

de tierra de temporal 3ucepoible de cultivo, esta 

superficie se limita 2. I 50 hectáreas para las tierras 

dedicadas al cultivo de algodón y se eleva a 300 pa-

ra las tierras destinadas al cultivo de caña,plátano, 

café, henequén, hule, cocotero, cacao o árboles fruta

les •. \sí también las tierras dedicadas a 111. ganadería 

cuya capacidad de producción per.nita criar 500 cabezas 

de ganado ma.;ror o su e:1uiV'3.lente en ga.nado menor. El 

derecho de propiedad que se ejercía sobre la~ superfi

cies restituídas a l:i.s co;nunidades estaba re::trineido 

por una superficie máxima que se podí~ devolver confor;ne 

.;;.l número de solici tudeio, luego el :ierecho de propiedad 

sobre las parcelas ejidales restituidas no era un derecho 
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de usm y disfrute. Las superficies restituidas a las 

comunidades era.~ muchisimo menores que las autoriza-

das para la pequeña propiedad, esta diferencia re -

crudeció cutmdo nU!llerosas d.,rogaciones leg,i.les y mo

dificaciones constitucionales permitieron la creación 

de supuest9.s "pe1ueñas pro:;;iiedades inafectables" '!Ue 

de hecho constituían latifundios. Las limitaciones 

legales lija.das al derecho de propiedad de los ejid;i.

tarios por las leyes de reforma agraria no podían 

cambiar en nada este fenómeno, pero sí i 11p•!dir le 

galmente a una capa deter~inada de los ca~pesinos a 

participar en el proceso de concentraci.Jn ar,raria ca

pitalista, las condiciones de mercado resultan decisi

vas a este respecto. El proceso de concentr::tción de 

la tierra y de difeNnciación social dentro del sect>:)r 

ejidal se ila desarrollado de a:uerdo a formas particu

lares a causa del marco jurídico al cual ha estado 

sometido, pero los resultados no difieren en ~ucho de 

los ~ue sureen en un capitalismo sin trabas. 

La contradiccion entre pequeño3 propieta:-io:i y be

neficiarl0s de parcelas ejidales establecidos en la 

Constitución, habían tenido por prioridad reco::istruir 

las comunidades tradicion~les , pero no crear a trav~s 

de la. restitución de ejidos tl.:'.a nueva clase social d.e 

peque!ios ca pi t1üiu ta::; rurales o de cainpesinos sucepti

bles de ser proletarizados, de esta manera los fines 

reales de la Constituci6n no eran por mucho ::us fines 

declarados. La refor.:ia Reraria h"-bÍa i:::puesto en un 

sector detar~inado modalidades que al fren~r el desa

rrollo del cHpi t:üie:no en México le) h.icia.n social y 

política~ente tolerable para los ca~pesi::io~. La co~tra-
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_ dicción_.de la CQns"j;i'tg~iQl'l:!lJl_~1*- ª~:tf.c:~~JL~e~él; __ ;_l_ 

fin .:ie derogar las. restr:LÚ:i.ones jurÍdieas' al derecho 

de pro piedad· CUttndo; lds ~alil~e~J.nos llubieseri adquiridÓ 
11 c.etenninado. ríivel~deCcui~Jta'' y eú~p~fa~f>· 1_,·01Íticó 

hubi;:ra achuiriá& ~uÚcf~nt~ soli~~z: cÓÍno -~ii.fa ~~r~nti-
zar r-:9.lmente a todos .. que el derecho. de propiedad terra

teniente no sería afectado por abusos. Toda la refor:na 

agraria estuvo marcada por el hecho de ·:¡ue México 

atravesaba por una época de transición con la aesapa

rición de un sistema de gobierno antiguo y su despla

zamiento por otro más moderno. 

Lo est~blecido por el Congreso Constituyente en el 

artículo 27 contrasta con la realidad socioecon6mica 

que vive México entre I9I9 yI920 de acuerdo con 

nuestr9. tesis; he a·:i.uí '"-l!:PIDOS ejemplos: 

El gobierno 1e Zacatec~s no dió c~nplimiento 
al auto de suspen;;:ion decret.:,d:i por la Suprema 
Corte de Justicia en el incidente promovido por 
la sucesión de don Gen~ro G. Garcia contra 
?.eta.o de e.cuel ;:;obierno, aue orden:5 fueré1n 
expropiados algunos terrenos de la hJ.cienda de 
San ~:'-i.rcos " 3Lr.baletes repartidos entre I45 
colonos. 439 

Hacienda en Nuevo León, baratísima, rica 
.::n ;;.ga.vee ~ilves;;res y tc:.<tile~. ~''"-'.i:1Íficp 
a~ostadero, bi~n dotado de a.brevad~ros para 
g:mados VRcuno y cabrio. Viñedo, cana de azúcar. 
F~cilidades ,~e "~go. C~rlos E, T&mez. Linires, 
Nuevo León • .,.,o 

Vendemo~ otro r3ncno de 4°0 h2ctJreas en 
Nuevo León, en 3~ mil pesos, recibiendo el 
pago en valores. 44! 

H.;.cienda en Zor.golic2. se ven•le o c~'.mbi;;, por 
~ccionee ~1ncari~s o xineras. 400 ~il m~tas de 
cafe, me.::i_uin'!.riQ. completa, trapiche para ca.'1.a 
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alambique. para a¿\lardiente, ~siembra de 
cafe, lll~!i , caria y tai:ís~éº .º"~·~2.~ 

vendo hacienda C!n Puebla por urgencia con 
9500'hectáreas. 44!3 

Se~1n datos de la Secretaria de Agricultu
ra y Fomento resulta que loG manantiales de 
Coatepec b~ota~ denoro de lo~ terrenoe de 
la hacienda 31 Car.::icu~ita, en la municipa 
lidad de Tecamachalco en el Estado de Pue
bla, en vista· de ello el presid~nte de la 
re!JÚblica decret6 que lae Hguas de los 
manantiales de Coatepec no eon de propiedad 
nacion~l, y que el propietario de los terre
nos donde brotan tiene• el derecho de ueo y 
aprovecn:J.;niento de ~u~i ::.;~tia!:. 444 

Uree la reforma del artículo 27 constitu
cione.l, sólo a.sí se potirá tener una buena 
ley reelamentaria sin afectar los interéses 
udq_uiridos, materia en que no se distinguie
ron lo~ constituyentes de ~ueretaro4~5 
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XII. El CAPITAL NORTEAMERICANO ANTE LA ESCISION 
CARRANZA-OBREGON1 

A finale!!! de La PI'il:lera Guerra. Mundi~"cl el gobierno 

de los Estados Unj.dos at;i.c5 al i:;obi\?rno de Carranza 

por medioe diplo~ático'", al igual que lo había hecho 

con Madero.lo acueo de i~capi~ de e~tablecer el orden 

soci8l. Lo~ problemas esencialee eran; la cue~tión 

petrolera y la aplicación de la nueva Constitución • 

Carranza de~endiÓ su pro,:;rama argumentando que los 

principales rebeldes ya no eran peligro para romper 

la estabilidad social, se implantó u.~a pol!tica de 

reconciliación y los campesinos ya no exigían propie

dadee, no er::i.n ya un[, amenaza, por lo que repartió 

poc?.s propiedades, en tal sen ti do no e:-:is tía problema. 

serio aparentemente. 

En I9I9 el eobi,,;ruo de Venuetinno Carranza logro' 

por fin algunas simpatías del gobierno norteamerica

no, esto sucedió porque existió en ese momento un 

auge económico, los negocioe iban por buen camino pa

ra la incipiente burguesía indui: trial y tie munifesttJ.

ba u.~ estado de entur:iasmo para. toda lu burguesía en 

general. El capital norterunericano comenzaba a inte

reearse en intensificar sus inversiones económica~, 

anora con un camino libre en M~xico en lo que se re

fiere a la co~petenciu con ~u~ principalee contrincm1-

tes; Inel'.lterra, Aleman:ü y Prancia que cstHban de

bilitad'.1f' por 10s estra¡;o::i de la ¿;u.erra, mientrai; los 

Es taclo:i Unid.os !Ce consolid<i.ban como la primera potencia 

mundial. En México ::iu oponenta principal era la 
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cionalieta y su popuÜ~mo, 'pasó a controlar ·el .Esta-
- ·. - - .·_ · .. -~: ... ·::. . ' , ---

do y los principales medio:!!de producc:i.om 

En 1919 en.pleno ~uge económico, paradojicamente 

los capitalista<: extra.njeros seguían viendo a México 

como un amplio espacio para re2.liznr inversiones y 

negocios. El gobierno de Carranza era obstirvado como 

un gobierno e<:tablc en apnricncia; en estas 

circunstancias el presidente de la c1mara de Comercio 

de Chicago Hanrr¡ H :.ierr:i.ck y La Asociación del Valle 

del Missi:=sippi se dirigieron al presidente de la 

república para expresarle: 

Los Estados UnidoE y México estan comenzando 
una era de reconstrucción de gran desarrollo, 
con respecto a esto, no dejare de expre~Rr 
a vu~stra excelencia que la riqueza actual la
tente de México puede contribuir poderosa 
mente a nuestro pr:Je;reso y por lo tanto al 
vuestro tambíen, asi como tampoco olvidare 
manifestar la esperanza de que nuestras re ... 
laciones se ajustan de tal modo, que nosotros 
pod'2'mos dar impulso a nuestra prosperidad por 
medio de los diferentes conducto:= económicos 
y contribuir a. aumentar aquellas fuerzas que 
al presente guiaís hacia una era de paz domésti
ca e internacional. 446 

La garantía de un c;obierno estable per,nitía a los 

capitalistas norteamericanos asegurar sus intereses 

eco~6micos, como proveedor de materi~s primas. Los 

ho;nbres de negocios necesitaban antes que nada de 

se~ridad y garantía parot manifestarle su apoyo po

lítico al presidente de México, era un mo:nento 
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idóneo .para v:olver a a:l:;rir ei. ctedito a las empresas 

··~:t~~tf~f~~~~t~r~ET.~ 
::,:: t:~~~~~wr~~}t~i~i~t~~!'*:~t~::.~ .. 
de I9IO; e~ ~~j'.~~;;Jii;¡~~)~~·~.6.B;~a~Ülo mayor era la 

constiti:;d:i.6h ·d~ Í9f7 a.i ifmrt~r los pri vileBios del 

capita{·ext~a~je?:'o,· e~istía un ambiente favorable 

para la burguesía mexicana en general, consolidada 

en torno a una legalidad como producto de la revolu

ción. Al ca pi tal extrri.njero le sería dificil de ahora 

en adelante la inversiSn económica en su calidad de 

socio mayoritario. El gobierno norteamericano no 

descanso en reprocharle este i:npedi:nento a Carranza. 

Otro factor importante para el pleno desenvolvi -

miento del'co:nercio era la inse;?;UI"idad de la moneda 

mexicana, de ahí la insistencia en la consolidación 

de una moneda estable, aunado a este problema estaba 

la corrupción ~ue se manifestaba no solrunente en las 

al tas esferas del gobierno zino t::>~11bién en las aduanas, 

porque impedía la agilización del comercio. 447 

Los miembros de la Confederación de las Cámaras 

Comercio.lee de it.éxico bajo la presidenciP. de Fern'lndo 

Leal Novelo; representante ademas de la Amstrone; 

Parking Company, La CámRra de Comercio de D<tllas 

Texas opinab~n que los Estados Unidos otorearían el 

suficiente credito a los capitalistas mexicanos en 

exp3.!lsión, siempre y cuando se iniciaran nuevas 

inversiones conjunta8, además exi$tía la suficiente 
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confianza en los empres~rios mexicanos porque habían 

pagado sus deudas en los Estados Unidos. Ante el 

optimismo de los capitalistas norteamericanos, México 

entraba a una etapa de progreso intensivo con nuevas 

inversiones capitalistas de nacio~ales y extranjeros; 

siempre y cuando se modificara la Constitución. 

El banquero norteamericano Thomas Lille manifesta

ba que la deuda mexic=-m1. contra.ida con los capi ta.listes 

extranjeros no representaba problema alguno: "l;:. deuda 

de rnéxico es inEignificante si se comparan con sus 

recursos naturales", manifestaba además 11!. posibilidad 

que tenía ~léxico para convertir::e en Ulm verdadera 

potencia mundial en un nuevo ::i.rnbiente de relacio~es con 

los E:'3tados Unidos porque: " México tiene un remanente 

en créiito ampliamente ¿;flranti28.do, con lo ine:,plon.do 

e inexplotado de su suelo, abundante en metales pre 

ciosos y d~ construcción y en otros capi~1os que 
44S 

admiten una fácil y productiva inversión". Lille 

insiste 

México no ea esencialmente industrial sino 
productor, buena prueba de ello es que los 
principales industriales del sur y centro 
de los Estados Unidos, han hecho excur5iones 
de estudio a b1éxico, y todos vienen bien 
impresionados del recibimiento que se les 
hizo y de las perspectivas de grandes 
inversiones con seguras utilidades.449 

Carranza le había dado un giro a su nacion.alis~o 

empedernido, se trataba de un "porfiri!'!llO reformo.do", 

en beneficio de la bllrguesía mexicana eeneral , ca

rranza ern consciente de ·1ue el c'.lpi tal extranjero le 

había dado al p~ís un proGreso ec~nÓT.ico, su naciona-
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lismo solo estaría en función de seguir impulsando 

dicho progreso con el capital norte~ericano; sin 

priviligiarlo como sucedió en el gobierno porfirista. 

Ante la situación económica de I920 el país necesitaba 

de capital extrO?.njero para reactivar la economía, de ahí 

la intención de Carranza para invitar al capital norte

americano a invertir en 11:éxico al lado de la burs;uesía 

mexicana.; sie:npre y cuando este:. ul ti:r.a se beneficiara 

como iiocia mayoritaria. 

El ban~uero c~liforniano John J Arnold después de 

visitar al país en calidad de delegado a la primera 

conferencia comercie.l México- Estados Unidos, pronunció 

un discurso ante los miembros de la "Hombe.Industry 

Ceague" en el hotel Palacio de San .i"rancisco California, 

en dicho disc),l.r!:o dijo que para buscar un acercamiento 

entre los induetriales norteamericanos y los producto

res mexicanos tenía que darse en relación de intercambio 

de comercio, lo que Lnplicaba wm relación entre vende

dores y compradores de mercancias. También habló de 

las grandes perspectivas que tenía el país para su 

rápida industrialización, así como del potencial a~a

lariado y un amplio mercado para el consumo de 

mercancias de mexicanos y norteamericanos: 

Las antiguas familias ricas de :,:éxico, que 
pedÍ:i..n sus ropas a Franci'.l, se visten anora 
a la moda de los Estados Unidos. Aca compran 
sus tr~jes, lo mismo que los varones, y en 
cuanto, a su alimentación, buena parte de la 
región Norte de M6xico tiene los habitas de 
norteamericanos, pues sus costumbres son 
idénticas a las nuestras, y por tanto, ~l 
comercio es y debemos procurar que siga siendo, 
con nuestros industriales. 4<;o 



El gobierno de Carranza era visto hasta ese momento 

por el capital norterunerica110 como un reconciliador 

de los intereses en pugna, como emprendedor para los 

negocios, mediante una apertura haci~ el capit~l 

naciJn.-i.l y extr::mjer:>. J, rl.rnold veía. la posibilidad 

de una rebeli6n en contra de Carranza, sin embargo pa

ra el capital norte&~ericano el objetivo no era que 

tipo de e;obierno derrocaría a tal, sino la garantia de 

un eobierno estable con apertura econ6mica para hacer 

negocios: 

No sería remoto que estallara una nueva 
revoluci6n; pero su duración sería efímera 
y un gobierno estable seguiría rigiendo los 
destinos de México. Si Estados Unidos, en 
lugar de ejercer violencia sobre ese pueblo, 
le ofreciara su ,1yuda eficaz, obtendriamos 
su valiosa·y sincera amistad. de una manera 
permanente. 

Loa mexicanos han comprendido la necesidad 
que existe de hacer las condiciones de su 
país atractivas al capital extranjero. México 
es una de las naciones más ricas del mundo, 
en dep6sitos mineralee y petroleros, y tambien 
de otros producto3 indispensables a la industria 
en general. Nosotros, pues debemos interesarnos 
por esas fuentes de riqueza y hacer llegar a 
ese msravillo:so país las energias y el impulso 
de que demandan tales riquezas. 45¡ 

El gobierno norteamericano deede el presidente 

'Noodro·lf Nilson al presidente Goolidge presionaron al 

gobierno de Carranza, primero para que este lee 

garantizara sus interesee ~conómico~ del c~pital 

invertid.:> en-~1éxico. Ante esta situación sola::nente 

amenazo al eobierno mexicano con intervenir militar 
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mente o desconoci~ndolo :¡.esto haría con Obregón a la 

muerte de c:::..rránza) el )résid.e:J.te c.::iolidge rompería 

relaciones diplomáticas con el nuevo goí:Jie'rno de Mé

xico .De esta forma trat6 de aprovechar la ocási6n 

para consegui:- del nuevo gobiern·:i mejores privilecio5 

para su capital invertid.o y ante la posibilidad de · 

nuevas inversionee, sin embargo la historia confirma

ría en lo posterior el debilita.miento de la inversión 

extranjera en ii'.éxico y por ende la di::.¡;¡inuciÓn de la 

influencia del capital norteamericano hasta convertirlo 

en minoritario en comparación del total del capital 

activo • 

u!ientras tanto el gobierno de Carra."lza ase.gur6 un 

clima de garantias al capital extr<tnjero; las opera

ciones bancari~s, la compra de acciones y siros, la 

venta de pozos petroleros, los negocio!:' de exportación, 

las cotizaciones y consignaciones etc. Las cornp3.l1ias 

norteamericanas ir;ipulEaron el negocio de lae refacciones 

para las fÚ.bricas y par:i la agricultura capitalizada. 

Carranza era partidario de est<:>.s actividades económicas, 

ello significaba una reacti ·;ación para la economía. 

·:rambién se impulsó a la indu::tria carbonífera, tales 

e jemploa los encon tr.·1;aos principalJlente en el norte 

del paía, en Nuevo León, Sonora, Durane;o y Couhuila, 

en e2te ultiJlO est•1do l?. bureuesú1. burocrática al 

enriquecerse convi vi a sus capi büee con la bur;ueoín 

industrial de la localidad, el general Miguel 

Rodríguez ll~vó la represen"Vé<ción de los capitalistas 

del Eetado a los Estados Unidos para fomentar las 

inversionea norteamericanas en Coahuil3. en c:>..litlad de 

socios c:m el e:, pi t:ll de di;;ha e:iticta&.52:::1 ;:obier::o 
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.. norteºamerlcanoºTevanto·er eni13árgo . contra. la exporte_.;.. 
ción de papel mexicano y declaró libre de derechos a 

los productos de importación mexicana; entre ellas las 

tarifas de tabaco, jabón , algodón etc, El gobierno 

justificaba el auge económico por~ue mas de 300 mi-

llones de pesos circulaban en el pais, el promedio de 

ingreso percapita para cada mexicano era de 20 pesos 
451 l . . ~ - . ~ l semanales. Cabe hacer e siguien.e senalamien.o; en e 

in0re~o percapita se distribuyen los ingresos de toda 

la clase priviligiada, si sus ingresos fuesen distri

buidos entre los I5 millones de habitantes que apro

ximadamente tenía el país con una mayoría de campesi

nos. El inGreso percapita es efectivamente mucho más 

que 20 pesos a la semm1:1., En realidad la. mayoría de la 

población obtenía un ingreso inferior a los 

4 pesos semanales, en 1920 los salarios privilif;iado3 

eran de la alta burocracia y de los militares en 

teoría gan.~ban 5 pesos diarios, los militares 2 pesos, 

el nivel salarial no era el mismo en los centros 

urbanos que en el campo, _Q..onde los :oalarios eran infe-
. . . 454 riores a un peso diario, 

En el ambiente político existía gran entusiasmo por 

la buena marcha de los negocios. Los poderosos banque

ros nortei~ericanos se decl~raban protectores de los 

intereses "americanos'' en M~xico; el National Ci ty 

Bank, El Guaranty Trust Ban.1<, el ?irst Natio:-ial i!ank, 

Los poderosos banqueros Cornelius Kelly y Thoma5 Lamont 

al observar laD buenas perspectivas del de~drrollo 

indU!!trial del pa!s: " como re~ult3.do ·ie lll. actividad 

del senado para conciliar los intereses petroleros, 
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455 
suben en Wall Street las acciones petroleras mexicanas'"; 

Luis Cabrera anunció la no ex~ensión de impuestos de 

exportación e importación por medio de decreto, esta 

noticia fue aplaudida y bien recibida por la Cámara 

de Comercio de la ciudad de México. El proyecto econó

mico de Carranza permitía un pleno desenvolvimiento del 

capital en México. 

El gobierno de Carranza insistia en la plena segu

ridad para el capital extranjero invertido en México, 

por lo cual mand6 a su yerno Cándido Aguilar a los 

Estados Unidos para anunciar la plena garantia al ca

pital y a J~s propi.Jedades extranjeras el 3 de julio 

de I9I9.
456

· 

Ignacio Bonillas insistía desde los Estados Unidos 
457 

que los intereses norteamericanos estaban garant~zados 

en México,y. que la inversión norteamericana de realizarse 
458 

sería bien recibida, El espiritu nacion~linta de 

Carranza exclamaba: 

México tiene sus puertas abiertas para to 
dos los extranjeros que vengan a este país, 
animados de ideas sanas y prueba su deseo 
de acatar las leyes mexicanas para conservar 
el buen orden del país.45g 

Por tal razón mandó revisar el artículo !30 consti

tucional ante el ataque de las empresas petroleras 

instaladas en nuestro país : "quienei;..han presentado 

la si tu.:i.ción con colore!'! distintos4F!° los negocios con 

loe capitalistas industriale!'I de norteamcrica marcha

ban por buen camino, sola.11ente: " las co:npa.i'iias petro-



350 

leras se han propuesto erar una admósfera hostil entre 

Estados Unidos y México 11 ~6t1 desarrollo del país 

necesitaba del capital norteamericano, por tal razón 

Carranza insistía: " México no eeta pugna con las 

companias ni con los capitalistas extranjeros pues 

lo único que anhela el gobierno mexicano es que dichas 
'r' 62-, • compariias se sujeten a las leyes vigentes' • ~1 propo~ 

sito de Carranza era incrementar la inversión del 

capital mexicano y exvranjero y de preferencia favo

recer al capital mexicano, esto ta~bién lo entendieron 

los capitalistas norteamericanos, conscientes del fu

turo prospero del país, en este sentido no todos los 

capitalistas estadounidencenses reaccionaron de la 

misma forma, algunos intentaron ampliar sus inversio

nes tomando en cuenta que México estaba cambiando. 

Los banqueros norteamericanos se interesaron en reali

zar inversiones, un grupo de pro~inentes no~bres de 

negocios d'e Nueva York formaron varias compañias pa

ra intensificar sus capitales en México; K. M Van Zendt 

Jr. vicepresidente y gerente del Mercantile Banking 

Co. formaron la "Corporación Internacional Mexicana". 

Los directores ae la corporación y parte del consejo 

administrativo Harvey D,Gibson presidente del Liberty 

Nationa.l Bank, Grayson M.P. rturphy v;icepresidente del 

Guranty Tru:=t Company, James H. Perkins, vicepresidente 

del National City Bank, Eugene U.R. Thayer presidente 

del Cha.se National Bank nicieron la declaración de sus 

propósitos con respecto a México 
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Para los Estados Unidos es de vital 
importancia seguir el curso de los asuntos 
mexicanos, y si esto se hace de una manera 
conveniente, presentará singulares oportu
nidades. No sólo porque it!éxico , por su 
situación geográ!'ica presenta un amplio 
campo para que nuestro pueblo invierta sus 
capitales, es conveniente la formación de 
esta compahia; pero nay también que tomar 
en cuenta que en ese paí~ existen riquezas 
de tal magnitud que hoy eséan inexplotadas 
••• Teniendo un territorio, en que un 
noventa por ciento, es capaz de producir 
todos todos los productos de la tierra, y 
contando con bosques, ale;unos de los cua
les contienen maderas preciosas, así como 
una riquez.a mineral hasta hoy no conocida, 
y terrenos prolíferos, que sin explotar 
debidamente produjeron millones de barriles 
de petróleo el año anterior, es de suponerse 
que las oportunidades en ese país seran nume
rosas. Lo único que necesita México es volver 
a sus condiciones normales, a fin de ocupar 
el lugar que le corresponde entre los m-1s 
rico~ países de la tierra. 463 

A Carranza lo veían como p3rtidario del progreso 

a pesar de su espiritu nacionalista, sin embargo no 

todo el capital norteamericano opinaba ieual como 

ya hemos visto, esto se hizo más patente ante el 

cambio de gobierno de 1920. 

Obregón aprovechó en su beneficio los principales 

aspectos de mayor conflicto del eobierno carrancista 

con el capital norteamericano, principalmente el 

conflicto con las empresas petroleras, en el momento 

en el cual estas aumentaban su producción y jugaban 

un papel estrategico para impu.lsar la industrializa

ción en los Estados Unidos. 
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El gobierno norteamericano por una parte apoyaba 

al gobierno de Carranza en cuanto a su política eco

nómica de apertura, por otro lado insistía en lo5 

derechos de las empresas petroleras instaladas en 

Mtfxico • El cambio de gobierno fue el momento ideal 

para cnantajear a Carra.nza para que este favoreciera 

los intereses petroleros con mayores concesiones y 

privilegios, 

Las relaciones diplomáticas y comerciales con los 

Estados Unidos eran complejas, y con distintas va

riantes; la primera fue una disposición económica 

para invertir ca.pi tales en ll!éxico y contribuir a la 

industrialización y fomentar el progreso económico 

en todos los aspectos de la vida social ante las 

espectativas de desarrollo de este país. Por otro la

do esto no podia garantizarse porque el mayor impedi

mento para consagrar la inversion de capitales pro -

venientes de los Estados Unidos era la Constitución 

de !917, la cual impedia la adquisición de los anti

guos privilegios de los cuales gozo el capital extra

njero antes de la revolución. Ni el capital burocrá

tico ni el capital extranjero estaban diepuestos a 

ceder en sus intereses, la diferencia fundamental ea 

que la burguesía burocrática se coneolidaría en bue

na parte por la debilidad del capital norteamericano, 

esto e!!ltaría de manifiesto en la crisi:1 que iniciaría 

en la decada de Los ados veintes. 

Para el gobierno norteamericano 1 la Constitución 

de !9!7, el nacionalismo y el exagerado populiemo de 
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lil, familia revolucionaria aproximaban a México deede 

su punto de vista a un socialismo de est'h6u'b. La 

ineietencia del embajador Henr'J P. Fletcher a eu go

bierno para que de"uviera la tendencia política del 

gobierno revolucionario mexicano, el cual se podría 

convertir en un fuerte obstáculo al mundo 1ibre de 

la inversión capitali!ta, el Estado burocrá"ico mexi

cano seria un impedimento que el gobierno norteameri

cano no podría eliminar. Sin embargo; el Estado bu

rocrático :=e na.ría cada vez mas fuerte, 

El ó de julio de I9I9 loa periodicos norteam~rica

nos como; The Pni1ade1on1a Public Leadyer, culpaba 

al gobierno de Carranza de que las relaciones entre 

México y los Estados Unidos no avanzaran más allá 
, 465 

por el espiritu nacionalista. La prensa norteamerica-

na lanzo u~a serie de acusaciones al modelo de Bsta

do que emergia en J(¡~xico, llamaba la atención al go

bierno de los Est~dos Unidos para que actuara en lo 

irunediato. The Philadelonia Inquirer grotescamente 

acusaba a Carranza de extorsionar a los propietarios 

norteamericano:s que tenían inversiones en México. 

The Chicn.i".o Daily Ne·,.!! veía la posibilidad de una 

guerra entre los dos paú:es, de llevarse a cabo "so

lo aería una caricatura de guerra", por otro lado 

Tne New Yo:rk Tribune insistía " Álvaro Obregón ea 

el nombre fuerte de ~:éxico ofrece e eguridad al ca pi tal 
466 

ex tranj er:>''. 

Lo que le a8U::taba al capi. tal norte:i.mericano era 

el nacionali~mo de Carranza, creía que Obregón 
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echaría atras la Constitución de 1917 y favorecería 

al capital norteamericano. Sin embargo; el capital 

estadounidense volvería a e~uivocarse, Obregón no 

solo era mas de lo mismo, anora para la burguesía 

burocrática era mayor Estado y burocracia, contrario 

a las füopiracioni?s del ca pi tal de los Estados Unidos. 

Obregón se gano temporalmente la amistad de los capi

talistas norteamericanos; les prometió mayores privi

legios, esto como estrategia para eliminar a Carranza. 

Una vez en el poder al igual que todos los revolucio

narios como ya vimos no cumplió con todos los deseo~ 

d t . t l' t -l67 
e es os capi a is as. 

No todos· los nort~americanos reaccionaron de la 

misma forma, The New York 'L'imes trataba de encontrar 

un punto de equilibrio ante l~ situación mexicana, 

observaba que el problema 9iraba en torno a la heBe

monía del capital mexicano en ascenso y el capital 

norteamericano mayoritario, sin embargo caía en una 

paradoja; veia al capital europeo como el instigador 

no al capital nortea~ericano, con esto desviaba el 

problema. real, hasta caer en lo ingenuo: " Estados, 
46º 

Unidos será el intermediario entre Europa y Mexico". 

La prensa norte&~ericana desde el 3 y 4 de abril 

de 19¿0 insiatía en que Son~ra se venía preparando 

para una nueva revolución. El 3 de abril de 1920 

Tne Ne'R YorK Tribune informaba que en Agua Prieta 

se estaban haciendo proclamas : 
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Se prepara un movimiento revolucionario 
contra el gobierno del señor Carranza, to
dos los revolucionarios se han unido para 
tratar de derrocar al actual gobierno 
constituido de México; comprometiendose 
los directores del movimiento a convocar 
a elecciones tan pronto como sea derrocado 
el régimen y a ¡!R.rantizar la legalidad de 
las elecciones.469 

El miercoles I4 de abril de 1920 el encargado de 

los negocios de México en Washington conferenció con 

el secretario de Estado de los Estados Unidos sobre 

la si tu:a.ciJn de México, el licenciado Diego Fernandez 

y Mr.Baindrige Colby veian el problema como un 

asunto pasajero, concertaron que los intereses norte

americanos estaban garantizados ante esta revuelt~JO 

Es indudable que el gobierno norteamericano se 

inclino por Alvaro Obregón , con esto ayudó a ente

rrae a Carranza y su proyecto hist6rico de nación • 

El capital norteamericano esperaba un cambio funda -

mental en el nuevo gobierno, por ejemplo la elimina

ción de los artícuios de la Constitución que lesio

naban sus intereses económicos, y con esto para eli

minar las trabas que afectaban su expansión capita

lista en M~xico. . la táctica empleada por el gobierno 

norteamericano fue la const~nte presiOn diplomatica 

a los revolucionarios mexicanos, mientras se alenta

ba en teoria sus inversiones condicionaba su ayuda 

económica a Carranza y especulaba ante la situación 

política. 

El asesinato de carranza fue acnacado al coronel 
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retirado Rodolfo Herrero, Obregón no pudo castigarlo 

y aí'ir:no la grotesca tésis que ~arranza se había 

suicidado. Herrero fue dejado en libertad por falta 

de pruebas y Obregón sobornó a los medios de comuni-
47Ic. 

ca.ci6n para que st'lstuvieran la tésis del :::uicictio. 

Obregón ofreció su a.mistad a los capi ta.listas 

norteamericanos y con el ascenso de la burguesía bu

rocrática se intensificaría el papel del Estado en 

la vida nacional, se iniciaba la época del cinismo y 

de la corrupción en todas las esferas de la vida na

cional. Obregón y Calles amordazaron a la prensa como 

en la época de Porfirio Diaz¡ el capital norteamerica

no de jo.ría de invertir en México, al mismo tiempo el 

nacionali!'mo y el populismo de ~a burguesía burocrá

tica impu1earía el antinortea:nericanismo en i'itéxico, 

los ideologos del capital burocritico acusaron a los 

Estados Unidos de todos los males en México. 472 

Curiosamente y de forma ingenua el capital norteame

ricano se hacia ilusi~nes del nuevo cambio de gobierno, 

El Boletín De La C¿mara De Co:r.ercio Norteamericana de-

claraba que las relaciones cun ;,;~xico i ba."l a estar 

mejor que en muchos años. 473 
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XIII .LA DERROTA DE CARRANZA Y EL TRIUNFO DE OBREGON • 

• Invasión Del Ejército Federal Al Estad.o De Sonora 

Este acontecimiento constituye el rompimiento 

total entre el gobierno federal y el gobierno de So

nora por el apoyo que la bur¡:;uesia agraria de este 

Estado brindó a Obregón, aunado al respaldo de los 

principales caudillos militares. La~ constantes pre

siones que el llamado grupo de Sonora o grupo de 

Agua Prieta; nombre que los sonoren~es se dieron a 

si mismos como movimiento reivindicador. 

No es gr<i.tui to que primero Obregón y después Flu -

tarco Elia3 Callei! y ma11 tarde De la Huerta abandonen 

sus puestos dentro del gobierno carrancista y se re

'belen contra eu propio presiden~e. Detrás de ellos 

se vislumbra una lucha de lo nuevo contra "lo viejo", 

esto como una forma aparente, como ya vimos el pro

yecto de Obregón donde recluta a la bur~esía buro

crática era mas retardatario que el de Carranza. 

Obregón por su parte presentó su causa como lo libe

ral ante lo conserv~dor (la aruninistración de Carranza). 

Es muy dificil utilizar esta etiqueta del obregoniemo, 

porque los cons.ervadores co:no denominaba Obregón a 

sus enemigoi! practicarnente ya no existían desde la 

época de Don Porfirio Díaz, porque estos se mezcla

ron con los liberales en una unidad po1Ítica-econ6mi

ca para origin!l.r a la bure:uesí::•. mexicana. 
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En contestaci6n al manifiesto de Carranza del 15 

de enero de 1919, donde se pedía que se aplazara la 

lucha electoral, la cual se aproximaba ante la 

terminación del periodo presiaencial de Carranza. 

Obregón emiti6 el ~anifiesto donde aceptaba su candi

datura y al mismo tiempo acusó al régimen de corrupción 

y con una actitud moralista Obregón se había desilucio

nado del gobierno carrancista y por lo tanto tuvo que 

renunciar. Sostenía que estaban pendiente~ los princi-

1es puntos del programa constitucionalista; en suma 

reprobaba al régimen de Carranza. 

Obregón trató de quedar bien todo mundo; incluso 

con el capital extanjero al cual le hacia un llamado 

para que acudiese a desarrollar la riqueza del país, 

para lo cual garantizaba las 1·aci1idades y la seguri

dad del país, siempre y cuando acataran las leyes 

mexicanas, rescataba la idea de la soberanía nacional, 

se prsento como el salvador de los errores de Carranza. 

Obregón insistía en la pacificación del país y en la 

unidad de la familia revolucionaria. 

I 

L~htervenci.o:i. al Estado de Sonora consti tuia 1.m intento 

desesperado por acabar con el foco del conflicto de 

la posible rebelión de los simpatizadores de Obregón, 

y al mismo tiempo acabar con la competencin política 

contra Carranza. Dicho conflicto creci6 y no ~e pudo 

controlar por medio de la fuerza. 

Carranza queri~ terminar su admini~tración como 

campeón de la p"tz eocüü y co:no un forjador del. orden 

eocial y nacional. 5in embarc;o no contaba con la su

ficiente fuerza política para i:iponerse a los caudilloe. 
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Carranza, El Rompimiento Con Los Caudillos De Sonora. 

El II de junio de 1919 Carranza había. determina

do que el rio Sonora era propiedad de la naci"6n y 

por lo tanto propiedad federal. En el gobierno de 

don Plutarco Elias Callee este problema se mencionó 

sin que trascendiera • En el gobierno de don Adolfo 

De la Huerta este asunto tomo tintes políticos ante 

la escisión Carranza- Obregón. 

El conflicto del rio Sonora fue ui;ia forma de ocultar 

el problema real de la escisión y fué aprovechado para 

agudizar el ent·rento.miento, no solo con ObregÓl'l sino 

con el grupo de Sonora del :::ual Obreg6n formaba parte, 

En el mes de marzo el problema se agudizó , ahora 

ya no era el problema del rio Sonora como la manza

na de la discordia , en el fondo la burguesín agri -

cola del Estado apoyaba a Obregón y se encontraba 

molesta con don Venustiano, de sus intenciones, auna

do a un nuevo problema que inventó ; la supuesta re

beli6n de los indios yaquis, Se(SÚn Carranza el go -

bierno rederal debería de sorneteterlos para g.iranti

zar la paz social. Sin atender los r::i.zon:lI!lientos de 

los caudillos de Sonora envió a dicho Estado al ge -

neral ií:anual bi. Di~guez. Carranza cometía una. y otra 

vez errores políticos lo cual favorecía la causa de 

Obregón. 
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De la Huerta protest6 ante esta situación y el 

30 de marzo el gobernador de Sonora envió un mensa

je al ejecutivo en el cual le dice lo siguiente: 

Lo3 indios han depuesto su actitud nostil 
por virtud de convenios, el pueblo de Sonora 
vería con grave apren2ión la llegada de tro
pas al Estado cuando no hay ~ovimiento algu
no que justifique esa movilización, y esta 
aprensión crece de punto si se toma en cuenta 
la amenaza de los yaquis sometidos volverse a 
rebelar. La llegada de nuevas tropas a esta 
entidad federativa en lugar de garantizar la 
tranquilidad del pueblo y el bienestar del 
Estado, traerá el fracaso de esos arreglos 
con la tribu yaqui. 474 

De la Huerta le pide a Carranza que responda de 

otra forma y reconsidere la situación y suspenda la 

movilización armada de las tropas. Esta represión 

que pretendía Carranza iba en función de intimidar 

a los caudillos sonorenses, era en suma una demostra

ción de fuerza, Con esta actitud de reto de Carranza 

nacía los caudillos de Sonora provocó la polarizaci6n 

de fuerzas; Diéguez era ene~igo de los yaquis y los 

caudillos de Sonora anunciaron esto como una pravo 

cación para genera un clima de violencia, con un 

levantamiento de los indios yaquis en contra de loa 

sonorenses. El 4 de abril de 1920 De la Huerta volvió 

a protestar por e~ 3~ribo de fuerzas navales en el 
4715 

puerto de Guaymas, Carranza to~o una actitud de du-

reza en contra de Adolfo De la Huerta; no quiso expli

car la~ razones por las cuales envió las tropas al 

Estado de Sonora y " agregó que cualquier intento de 
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interferir con el ejército federal sería considera -
, ' 47.6 do como una declaracion de rebeld1a·1 • -.; . .:i.rranza no 

tenía intención de dar marcha atrás en su demostra

ción de fuerza, acuso a De la Huerta de traición y 

de planear una rebelión en contra nel ejecutivo y 
. t" 477 d" nacia respon~able a con Adol-o. LOS cau illos eono -

renses venían prepar~ndo la rebelión, adhesiones 

políticas par2. multiplicar la fuerza. Carranza vió 

el problema pero no pudo resolverlo políticamente • 

Los sonorenses venían acumulando armamento que 

compraron sin dificu.L tad en los Estados Unidi~~--

Para Carranza el levantamiento de Sonora fue una 

medida apresurada; en el caso de que Obregón no 

triunfara seria 1a causa para hablar de imposición. 

Carranza justificó su razona:niento de la siguiente 

forma: 

El pretexto para la sublevación del 
Estado de Sonora es revelador de los pro
pósitos que ya tenían loa partidarios del 
~eneral Obregon de levantarse en armas 
pero cuando la ligereza con que fue lleva
da a cabo dicha sublevación, indica clara
mente que el momento en que se resolviO no 
fue el oportuno, pues resultaba exesiva -
mente pre~ipitado, prematuro e injustifi -
cado levantar~e en an::as a pretexto de una 
imposición tlos meee~ antes de las eleccio
nes. 4"(9 

Detr~e del ejército de Sonora exi~te una intenciona

lidad; estan los ~ixpatizadores de Obregón , existe 

una fuerza política a ~u favor, pero detrá.s de los 

sin:patizadores de Obregón e~tan los principales cau-
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dil:los revolucionarios que reclaman todo el poder, 

pero detrás de los caudillos ~~"vó1ucíóila:r'ios está 

el poder de la burguesía burocrática en consolida

ción. 
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La Rebelión de Agua Prieta. 

Los partidarios de Obregón se encargaron de pre

sentar e este como el "candidato del pueblo", con 

el izaron la bandera de la moralización administra

tiva, en contra de la corrupción del gobierno de Ca

rran~a, en contra de la imposición del candidato 

oficial, en contra del fraude electoral. Miguel Ale

!!sio Rebles sentenció: " estoy ~e,suro que el pueblo 
. 1 . ,, 480 . t d d ' mexicano no o consentira • ";)e convier e es e este 

momento en una. costumbre del populismo el hablar en 

nombre del pueblo, se utiliza este concepto huero 

para expresar los interéses de los caudillos rr~lita

res, sus interéses económicos y políticos , su vo 

luntad es tambien del pueblo. El problema central 

para atacar al gobierno de Carran1.a er<t la corrupción 

de su administración, en este sentido Plutarco Elias 

Calles opina: 

Carranza sie,u.e el sistema de la corrupción 
para hacerse de los hombres que necesita. La 
corrupción l~ loera en los espíritus débiles,. 
con dádivas y concesiones y toda clase de 
impunidad para los negocios sucios y los atro
pellos de sus autoridades y SUB e~birros.Estoy 

plenamente convenciao que ningun hombre 
honrado y de principios, que anhele sincera
mente el mejoramiento de nuestro pueblo y la 
realización de los ideales revolucionarios 
puede estar a su lado. Con este individuo no 
se puede ser honradamente un colaborador,pues 
el solo per:nite ser c6mplice. 48! 

La rebelión de Agua Prieta representa la Última 

etapa de la eliminación del gobierno carrancista y 
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el principio de la consolidación en el poder polÍt'i

co de la burguesia burocrática, Esta revuelta o re

belión tenía como objetivo liquidar a Carranza y de 

paso a los obst~culos que i:npedían el disfrute revo

lucionario de los caudillos revolucionarios, los cua

les con el ascenso del grupo de Agua Prieta rP-conci -
. , , lÍ . 482 liaban sus intereses economices y pe ticos. Esta re-

be1i6n era entendida como: 

La manifestación enérgica de protesta y 
de reivindicación del partido verdadera 
mente liberal y progresista de México, que 
no tolerará nunca ya que en pleno siglo :XX 
y despues de tantos sacrificios populares 
venga un hombre a imponernos su tiranía y 
gobernarnos con procedimientos feudales, 
Nosotros ambicionamos para nuestro país un 
régimen de paz, fundado en la justicia y 
no en la fuerza. Luchamos por la democracía 
y por el mejoramiento de las clases popula
res, tanto inteleccual como económico, 
impa~tiendoles la justicia a que son acre
dores como hombres y como trabajadores, El 
pueblo de México no podrá permitir nunca 
que un dictador burle su voluntad ni que 
una minoria corrompida improvise fortunas 
i¡egÍtimas, mientras que las mayorias pe -
recen en la miseria, por lo demás, este 
movimiento será rápido y tan enérgico, que 
los sacrificios qué deinanden vidus e inte
reses seran muy cort:::i~. El paú: en l!l9.Sa ~e 
esta levantando en contra de lo~ prevari -
cadores y de los farsantes de la revolu 
ci6n, que despues de engañarlo y explotarlo 
pretenden burlarlo ignominiosamente. Aní 
sentaremos definitivamente el prec~dente de 
que en ~éxico ya no pueden vivir las tira
nias ,483 

El 23 de abril de 1920 se pr:::>cluma en Agua ~rieta 

Sonora un plan revolucionario 
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• Dic.110 ~"i~;;; ;ontiene diecisiete artí

culos como un plan orgánico del movimiento, contiene 

cuatro juicios políticos. En el primer juicio se 

insiste en que .ta soberanía de la nación reside en 

el pueblo, en el segundo insiste en la burla de Ca T 

rranza al voto popular, acusan a Carranza de atentar 

en contra ae la soberanía de 1os Estados, de perseguir 

el triunfo de su p~rtido, de haber desvirtuado la orga

nización política de la república, de haber trg_icio

nado las aspiraciones de la revolución constituciona

lista. Desconocen a Carranza como presidente del país, 

además: "t!l ejército libera.l consti tucionalista 

sostendr.i a dichas autoridades siempre que no comba

tan ni ostu.:i.cen e.l presente cnovi:niento", " todos 

los generales, jefes, oficiales y so1dados que secundan 

este plan, constituirán el ej~rcito libcr~l constitll

cion.alista". No::ibran a C:on Adolfo De la Huerta como 

jefe supreno de este ejército, y nombraran p1Jste 

rior:nente un presidente interino provisional para que 

este convoque a eleccio~es. Finalmente concluyen; 

"el jefe supremo del ejército liberal constituciona

lista y todas las autoridades civiles y militares que 

secunden este plan daran garantías a nacionales y 

extr~njeros y protegeran muy especialmente el desa -

rrollo de la industria , del comercio y de todos los 

negocios" .434 

El movimiento ganó simpatizantes¡ los caudillos 

militares se unificaron, al ter:ninar el mes de mayo 

en todos los Estauos de la rep~blica (por medio de 

sus ~obernadores) recono·:ieron dicho plan y al nuevo 

i!;Obier:i.o emanado de la (,evolu~ión Mexicana . 
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Invasión Del Ejército De Sonora a Sinaloa. 

El I7 de abril de I~20 se realizó una intervención 

militar a Sinaloa bajo el mando de Plutarco ~lias 

Calles en calidad de jefe del ejército del noroeste, 

esto en respuesta a la ocupación que hiciera el 

ejército federal en Sonora. 

La con:t'or::iación del grupo de Sonora contra el 

gobierno carrancista, tiene su orÍgen en las renuncias 

de Obregón ".!• de Calles al gobierno pref'idencial y a 

la puesta en marcha de u.via nueva "revolución" bajo la 

dirección de Adolfo De la Huerta para encubrir a Obre

gón. Con esta actitud se busca retomar el antiguo ca

rácter de l:i. revolución e o ns ti tucion,1.lista a fin de 

justificarse aonde el ejército reivindicador emprende 

la mqrcna hacia la toma de la ciudad de ~éxico, se 

trata de repetir ei mismo arama tan conocido; ironi

ca'!lente "expulsa.r al pre::oidente tirano" para colocar 

a otro como el a~biente del siglo XIX • 

El resto de la población; las llamadas "masas po

pulares"; el lu.npenproletariados y Cc•mpesinos en esta 

nueva escena de lucha entre los caudillos militare~ 

no participan , es decir permanecen al m.::írgen del 

enfrent::!:niento de los ,~rupos de poder, las reivindi

caciones se hacen con la demagÓe;ia de la burp,uesín 

burocrJtica a nombre del pueblo. 
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La Salida Del General Alva:rO óbregon De La Ciudad De 
México. 

Obregón fué acusado por Carranza de unirse 21 

••traidor de la patria'' Ce judo, culparon a Obregón de 

entablár una alianza, por tal motivo fue llamado a 

declarar, fue requerido para testificara ante un 

juez militar, en la prisión de Santiago Tlatelolco 

se le notifico que estaba acusado.48~1 rompimiento 

de Carranza con los caudillos de Sonora era ya un 

proceso acelerado y Obregon se encontraba en la ciu

dad de México y podía pelierar su vida, sin embargo; 

negoció con los zapatistas y recibió el respaldo de 

estos, de esta forma estableció un convenio en el 

mes de marzo 1e I920. Los ferrocarrileros por medio 

de sus lideres le dieron su respaldo y se encargaron 

de sAcarlo de la ciudad de Mexico el I2 de abril. 

Benjamín Hill visitó la embajada de los Estados Uni

dos para explicar que la rebelión estaba abierta y que 

la mayoría de las tropas federales y las facciones re

beldes apoyarían a Obregon en una "revolución" que du

raría unas cuantas semana.e. 486 

Obregón se refugió en Igu@.la Guerrero, ahí Romulo 

Figueroa le diÓ su respaldo al igual que el e;eneral 

Fortun9.to ~aycotte y el zapatista Gil::trdo Maga.ria. 
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Obregón desconoce a Carranza. 

;{lvaro Obregón lanzó un manifiesto a la nación el 

30 de abril de I920, en el cu~l en su calidad de 

candidato "independiente" a la presidencia de la re

pública • Dicho manifiesto promulgado en Chilpancingo 

constituye una denuncia y acusación abierta en contra 

de Venustiano carranza, lo acusa de atentar en contra 

de su campaña po1itica electoral, responsabiliza al 

presidente de utilizar los fondos pub1icos para I'i -

nanciar a la prensa y a su candidato oficial, lo acu

sa de haber violado las garantías individualee, la 

libertnd de opinión y or~anización politica que ampa

ran las leyes constitucionales. Cataloga al presidente 

de un "ambicioso vulgar'' por otorgarle su apoyo al 

::ienor Bonillas como canéi.idato opositor, al cual identi

fica como una prolongación del gobierno carrancista. 

487 
En dicno documento, que se elaboró después de su 

salida de la ciudad de ii:éxico es subsi¿¡uiente también 

a las declarci.ciones de Aa.olro lJe la Hüerta co:no go 

bernador del ~stado de Sonora en el ~entido de 

reeponaabilizar al ejecutivo de cualquier intervención 

armada en dicho Estado y de las posibles conr,ecuencias, 

asi también de la misma ocupación de Sonora por el 

ejército iederal y la invasión so~orense a Culiacán 

al mando de Calles. Obregón Rnuncia así la su~pensión 

de su pacÍficR. ca:npP.iia electoF<-.1 y convoca al po.Í::; a 

retomar las Rrmas a fin de ''reconquh,tar" los logros 

de la revoluci6n que Veni.;.stiano Carranza "traiciono". 
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--~obregon'des-c-onoce--a7~Venusticano carranza y grotesca.,. 
- - - - .. - __ ,,,_ • -·-'-=- '~ . ~ 

mente ~{coi();i)'a 'bá'.jo"l'as drdenee de Adolfo De la 
; . ; -- ,_-.. _,,, -

Huerta al ~cue.1: reconoce como nuevo jefe reivindica 

dor a ni.Vei. -na.cional ( he.sta que sean resta.urs.dos 

los poderes de la Uni6n). Acusa a los diput~dos de 

haberse prestado a las "maniobras" políticas del pre

sidente. Obregón promete no utilizar la fuerza mili

tar para llegar al poder e ironicamente como niño 

obediente prome"e subordinarse a la autoridad civil, 

en este caso al goberne.dor de Sonora. 
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El r.etiro de Pablo (}ond.iez de la c.on.tienda política. 
"· __ .'-'.; 

'';'~' ._.:;-::: ':· -:--- :·."e- {. '·'·:·::~:_ __ :_j ,' ·• 

Tal y como Benjamín Hill sentenció; el país se 

encom;raba en un estacto de fuerz&~8is.s elecciones 

eran el pretexto para justificar la causa de la 

burGUesia burocrática. Las elecciones representaban 

la legitimización del nuevo régimen, el uso del 

sufragio electoral co:no un insoru.mento en manos de 

los caudillos revolucionarios para generar un 

abierto apoyo al ~stado para que este sancionara las 

medida~ pertinentes en 5avor de la clase en el poder. 

3n el estado de r'uerza los juicios son de fuerza 

política confonne a la coyuntura de las circunstancias, 

en tal razón <.Ion Pablo Gonz:'.l.lez quien tüzo mucno ruido 

en la pren~a , en la práctica se encontraba tan débil 

co:no Carranza. Don Pc.blo co;;:prendió su debilidad a 

pesar del apoyo de aleunos eenerales que se beneficia

ban de los negocios de las haciendas azucareras en el 

Este.do de Morcloe, González en un manifiesto a la 

nación el I6 de marzo de 1920 hizo S'1.ber las razones 

por las cuales abandonaba la contienda en torno a la 

sucesión presidencial. 

La razón por la cual fue Obregón y no Pablo 

Gonzilez el elegido para ocupar lu presidencia de 

la República no se basa en la voluntad de uno u otro, 

es decir a razones psicológicas o en procedimientos 

legales o ilegales porque estos son solo a~pectos 

formales tal y como dice José Vasconcelos: 
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el intelectual mexicano vive opacado. 
Largos años de dominio de la brutalidad, 
coloca nuestra casta en condici6n servil, 
buena para darle al maton leguleyos que 
le redacten el acta judicial después que 
ha sido consumado el asesinato.495 

Aquí lo que m~s nos interesa es el peso político, la 

lucha revolucionaria que produjo a los hombres con 

interéses determinadcm, los cuales disputaron la 

supremacia del poder político.De los caudillos revo

luciona.rios se gest6 el nacimiento de la burguesía 

burocrática la cual quedaría asimilada en la creaci6n 

de instituciones políticas para fortalecer al Estado, 

el cual es un instrumento de vigilancia y administra

ción de los inter~ses que giran en torno al capital. 

La lucha entre González y Obregón es por el privi-

legio de ser funcionarios del capital. En torno a 

González estan los generales que no quieren perder sus 

fmrtunas acumuladas en las haciendas de Morelos 

principalmente, además de este Estado tenia simpati

zantes en los Estados de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y 

el Estado de M~xico • F:n Morelos"los hijos de Cuautla" 

le demostraron a don Pablo su admiraci6n: 

Al depositar el coronel Guajardo la cabe
za de Zapata en manos de usted, señor ge -
neral González , entreg6 el galardon que 
en lo futuro recibirá usted por las nuevas 
generaciones de esta entidad, y a olivas 
de la paz con la que vendrá una era de pro
greso y felicid!1d. 4d9 

A don Pablo, Carranza le había ofrecido el puesto 

de Secretario de Gobernaci6n en I9I8 el cual rechazo, 
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tal vez sentía que tenía la suficiente fuerza para 

. 1 . d . d 1 4,9º s . b aspirar a a presi encia e pais. in ero argo su 

fuerza no iba más allá del centro del país. Algunos 

de los simpatizantes de González aran los generales 

Jacinto Blas Treviño, Manuel w. González, Cesio Ro

belo, Juan Sánchez Azcona, Aurelio Mendivil, José 

Quevedo, Miguel G6mez Noriega entre otros. 

Don Pablo qui40 obtener algunas ventajas de la 

escisi6n entre Carranza y Obregón, de ahi su posición 

del I6 de marzo de I920 en la cuál se ''retira" 

momentáneamente de la contienda electoral, sin 

embargo núnca mas volvería a ser un rival de 

importancia. Pablo. González afi:rmaba: " la resolu

ci6n que he adoptado y que doy a conocer , y explico 

al pueblo de Mexico en el presente manifiesto es la 

de retirar mi candidatura a la presidencia de la re

publica para el proximo periodo constitucional".49I 

SegÚn don Pablo, la razón 'por la cual se vería 

forzado a realizar dicha acción se basaba por cuanto 

a que : " cuando el gobierno del serior carranza pre

cisó sus propósitos de imponer brutalmente una candiT 

datura oficial comprendí como todo el país , el peli

gro de una guerra civil se cernía sobre nosotros, y 

quise conjurarlo, proponiendo una modificación radi

cal en la situación política de ese momento, con el 

retiro de las candidaturas entonces en juego - la mia 

en primer término- y la adopci6n de otra candidatura, 

llenando determinadas condiciones, fuera garantía-de 

paz y de orden para la república". 492 
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Pablo Gonzaiez no se quiere quedar atr~s como 

campeoñ de la paz social, su simpa tico ,5esto y l)a-

º -frfot1'sm;ocs-aJ:ta;"a~ia0cvista., se sacrifica parª no al te

I'ar el orden ' para no traer una guerra civil al país. 

El 30 de abril de 1920 Fablo Gonz~lez desconoce a 

r.a.rranza el 12 de abril del mismo año se pone de 

acuerdo con Obreg6n para nombrar un presidente inte

rino, ya a_ue don Pablo no reconoce el Plan de Agua 

Prieta. Participa como ca-~didato aspirante a presi

dente interino en la Cámara de diputados donde obtie

ne una votación de 28 ante 200 de don Adolfo ne la 

Huerta. F.l 12 de junio da a conocer un manifiesto 

a la prensa en la cual anuncia su retiro como ''aspi

rante" a la presidencia de la república, se retira 

a su tierra natal lluevo León, posteriormente se ve 

involucrado en una conspiración y Galles le perdona 

la vida y el II de agosto abandona el pais y desapa

rece de la vida política. 
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La DU.erte de Carranza 

Después de abandonar la capital , las fuerzas de 

Carranza sufrieron '1'3.rias bajas en un sitio denominado 

Rinconada, el I4 de mayo el presidente depuesto se vió 

obligado abandonar el tren que lo llevaba a Vera.cruz y 

a internarse en .Las montanas del norte de Puebla. 

Rodoifo Herrero, general exporfirista, se ofreció para 

guiar a Carranza y a su comitiva. El 20 de mayo se 

estab.Lecieron en Tl~xcalaltongo y en la madrugada del 

2I sus fuerz;i.s asesinaron a.L presidente y a a.Lgunos de 

sus comparieros. 

Obregón mientras tanto entraba triunfante a la 

ciudad de México e inmediato emiti6 la siGUiente de

claración: 

Ya he dado ó.rdenes para que todas las 
personas que salieron con el señor Carranza 
se les traiga a l~ capital, y respecto a las 
que resulten responsables de la actu:il situa
ción del p~is, los tribunales se encargaran 
de juzgarlos.493 

Alv::i.ro Obregón se t•)ma todas las facult~des para 

ordenar al ejército, el candidato independiente el 

cual supuestamente actui bajo las Órdenes del e;oberna

dor de Sonora. Obregón ot0r¿a a Carranza y a su gabi

nete el mismo trato que l~ hubiera merecido cualquier 

enemigo declRrado y vencido en el campo militar, los 

considera traidores y enemigos de la Revolución en 
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primera instancia por no pensar como él. Las decla

raciones que hizo Obregón el dia 22 ·fueron: 

El movimiento revolucionario ha ter:ninado, 
no hubo derramamiento considerable de sangre 
porque el pueblo y el ejército estuvieron 
tmiiicados. Carr:J.nza, abandonado por comple
"º pretende alcanzar al•sun puerto en el golfo 
y es asesin~do. El orden esta restablecido. 
Proximamente será desi5Jlado presidente y yo 
reanudaré mi camn3.ña nolítica, Carranza 
trató de forzar ~ la ~pinión pública con 
proc:edimien"tos violentos para imponer un 
sucesor que continuara su política y este 
fue el verdadero origen de la revolución que 
acaba de pensar, Si el vo"to público me favo
rece, mi politica será desarrollada sobre un 
amplio espiritu de confraternidad con todos 
los pueblos del con"tinente. Es mi anhelo que 
desaparescan para siempre las dificultades 
que por mucno tiempo crearon incertidu.~bre 
entre este pais y los Estados Unidos.494 

El lenguaje de Obregón es el de un triunfador, 

se convierte en la primera figura política del país, 

iiena inmediatamente el vacío político de poder. 

Tanto don Plutarco Elias Calles como el señor Adolfo 

De la Huerta los cuales habían firmado los principales 

documentos y emprendieron las acciones más radicales 

en contra U.el recién caído gobierno, son ubicados en 

un segundo plano de importancia ante la fiGUra central 

del momento; aparentemente "un simple candidato" 

opo~itor a la presidencia de la Repdblica el cual 

aparece co~o ajeno e indiferente ante los aconteci

mientos recientes. Desae eEe momento y sino antes 

como ya vimos. Don Adolfo De la Huerta será quién 

asuma ia presidencia provisional. 
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XIV. CONSOLIDACION DB .LA BURGUESI.A 13.UR.OCRATICA 

• La :bUrguesia burocrática f la burguesia industrial 

Después de lD. muerte de Carr<lnzél: ia burgue sia -

bu!'.ocrática se co111prometió con la burguesía indus---

trial pora impulsa.r su expansión a nivel nacional, -

siempre y cuando esta reconociera a la burguesía bu-

rocrática como la rectora de la economía, a cambio -

de ello quedó garantizado el pl~no desarrollo e in-

tensificación del tra~OJO asalariado, con el control 

de los organismos populistas y parasitario3 como los 

organismos laborales, con sus "lideres obreros'' los 

cua.les llegaron al poder y se abur,suesaron, mientra.s 

tonto la burguesLl burocr6tica con 5U populismo y n~ 

c1onalismo arrastraba detrás de sí a toda la sacie--

dad. 

La.s CúmCJ.ras Industriales de Jos Est0dos Unidos 

Mexicanos recibieron todas lCJs gar¡¡ntías del nuevo gE_ 

bierno revolucionarlo: 

Al entrar a este recinto, ub;;ndoué los -
vestiduras del obrero, para tornar las del 
gobernador, y corno tal, mi criterio scrd, 
mientras aquí dure, hJcer justicia lo mis 
mo al rico que al pobre, cosa que, desgra 
cia.domente, no sLempre se hd visto en los 
gobernantes de abolen50, burgués o artstó 
cr¡¡ tél. 496 

De ahora en adelante se crearía el mito del Es-

ta.do "neutral", un Estado poternalista para los ri--

cos y pobres, sin ''preferencia" para ninguno de sus 
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lismo 

la 

se. 

mexicanos 

de México. 

11 ; ,; ,,, 

Al que.da::.- domesticado el naciente 

qued6 el compo libre. y abierto para. la burguesía ':in.:.'.::'. 

dustrial, sin correr peligro dlgUJlo en cuanto a los. 

a.salari:Jdos, esto lo entendieron muy bien los indus-

tria.les: 

No hay que olvida.r que s.i el obrero merece 
todo el apoyo del gobierno para que alcan
ce su bienestar, también ~l copi'l.<Jl necesJ:. 
ta de todo el apoyo del poder pdblico para 
decidirse a hacer inversiones. 497 

Al ascenJcr la burgues!a burocritica puso de -

moda l:J. ideologiJ. del "subd;;sarrollo" y 13 doctrina 

del "sociali>JíllO de Estado". ''Tollos" ahoru era.n "socia--

list¡¡:;" porque el Est;ido de lo::i revolucionarlos. con 

su populismo y nJcionalismo ~hora represcntah:J. lds 

aspiroclones y los ~deales Je loa obreros r de los -

campesi.n•JS ohOt'..l t;;.mbi1b ele los indu!Jtri;:ile::>. 5~ e:x 

pancti6 el mito de ~ue ld r~volucl6n se hizo p<lra ac~ 

bar con lu~ injusticias del 60bierno de don Porfirio 



para acabar con la corrupción d() los ''cie.ntíficosio. 

El país ya nun6a,~ás\se-Ci~:p:3.1·a los-'.ci{p.L{aÜstas ex"-
, -:--;-" • ~.:.--"' _, ··~,-.; '.-e . 

tranjeros; •e;i·· -arÜÓulo'27 §e~Ja~~o.~"HH~?}~K~~p~se~ 

tab<>- ios ··idea.res deL anúl~P~2h~1í1f¡~~~f;< .. :Bhi:'rds i 
·"°; :''-

cnmpesinos de ahora en· actáahte teriiarii• Ju~tic iá"y 

nueva5 condlciones contractuales; ~l aribulo 123 era 

su mayor garantía paro vender su fuerza de trabajo. 

Todos los sectores y fracciones de la sociedad enco_g 

traban en el nuevo Estado el ideal Dlcan~ado y en'~í 

as de perfeccionomiento~ 

Obreros, industriales, gobierno y campesinos u-

nidos en busca del ideal; la armonía de todos lo~ in 

tere5es, en busca de un Mdxico mejor y mds justo, 

con el trabajo y la responsabilld3d de todos, irdni-

camente tomados de la mano en bueca del bienestar de 

la patria, unidos en el· bien "socialista"; todos ahE_ 

ra con el nuevo gobierno ''eman,)dd' de la re.voluci.ón e-

ran "socialistas"; un socialismo a la. mexi.cana: 

¿Me pregunta usted mi ideal sociulistv.? 
Es uno porJ todos y todos para uno, la -
única manera de c:onser'.',1r la. soclcdad. -
Querer destruir una da las capas sociales 
en benef1cto de otru es destruir a la so 
cleda.d y no hucer labor patri6tLc.:i. Lo 
m1smo sea obrero que industrial. ~l de~ 
truír una fuerza. se d~bil1ta la otra.. Da 
ben, pues, ayudJrsc, pa.ra. conservurse. = 
De esto salta elequ1libcio económico.498 

Ante la gdrantía. de estabi Lid ¡¡d :; U.e paz social 

la burgueeia industr1ol ce cntuslasmabu mornen:ánea--
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mente, en el futu.ro su entusiasmo disminuiría. al ha

cerse gigante el dominio de la burguesía burocrática 

am;e la concentración y expropiación de los princip! 

les medios de producción, por el momento se alegra--

ban de lJ situ~ci6n y de sus 9royectos= 

En próximos dias inougurJremos unJ f6bri
ca levantada dentro del mismo perímetro -
de. la fundación de Monterrey, capaz de -
producir todo ~l alambre de teléi?;rafos. -
~eléfonos, de púas y pJr~ cercas que todo 
el país necesii.;e, 
El cuo.dro es un poco sombrío: pero no se 
acabn nuestro optimismo y, confiando pro
fundamente en la justicia que nos asiste, 
aspir<Jmcs !10 sólo a vencer :r a 'triunfar -
de estas dtficultades. 499 

Ad opinabu la bur5ue.'3Ía má5 . .lVJ.n:::ada de li'léxico 

en aquel entonces cuando recibi6 i;oda serie de ga--

rantias de la ourguesíJ. buTocr<itico. En los años -

siguieni;es au.111entarin su riqueza y conseguil·ia ex--

pander3e en el país pero no con el ritmo, intensi--

dod y sarJn:io, se enfrentaría a una serie de obstá 

culos de la burguesi<l burocrótica. 
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La ,'i!~~~~~~~f~,~'~zj-~~cl~.~ll§d,efr,s~ en J92() O() f3e . . un .. ~ 
cont~éci1n'i~~~ófl'1'aE;i~:icé>ten'htótnoi ª un ~r6bl~~ª poi1~·· 

lticibria'tia; niás.}sp'ecÚi.cO ~n la burguesía burocrá-
'-· · · .. ,," ,_,; ,•.,. ···. .· __ ' 

ti.e<( represeniacia por Jos caudillos mili tares. Las 

ricas familias c<i.pitalistns formados en el porfiri~ 

mo fueron desplazactasde su calid~d de beneficiarios 

de los logros revolucionarios. Los ca.udillos mili-

tares pasaron a conformar Lmo nueva frilccién de ca-

pitalistas en sus enti.dvdes para funcionur como in 

dustriales, cJpi talistas agrícolJs y pollticos del 

nuevo est;:ido revolucion;;irio. C:lJ.a uno tomó su "feu 

do" y realizó un mundo de neg;ocLo:i, gracias n la re 

voluci6n. · Se. con~iol:id<:. con un pecuerio m\1nero ue in 

tegrantes, no sólo toman los principaleo medios de 

producción, reali~an la conccn~rtlcidn ~el Cdpital, 

al mismo tiempo aparecen como capitalisto3 pri~ados 

politices de la Revolución Mexicana¡ después de su 

gest16n adm1nistrotl 1:a so conv.ierten en ~\.rand2s ::!i-

llonar.Lo.;, en gr<indes hombres de n;,,soc.i.o::i p".ivad:J:o. 

Puro no sólo se quedan en cae nivel, nhorn mediuntc 

las concesiones uc Lis empreo:i.s de "lu nuc1ón". 

Ll'c pocición pol!t i.cJ. va a .'.ler el rundamen lo ele 

la burguesía burocrática, los altos funcionarios 
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. del ,nueyR~estado revolucionario ex.tenderán sus li-
gas ecot'ómicas. c:.on los capiJ;a.l~~t·;;sof.~iÜ1?}l.ifn°;:~J:~~"°º 

--,-=..,,-> '-;·.'-c<-;',<:..o·ú'.~ ;;--,,_". 

tó1d~··Pi't·t_?s¿~a:~~1;1~.~. ~~lf~ar;~s·:~f!~.~o;¡~·o~~~~§ñ~.~ ·~· 

::1.d~.::I.~~ii:i:t:.ºl·a:::·:ie~o1~~t2:11{~:·~~j,;~:tfº~~:G 
caracéeristi.ca.s es,pecia.J.es ~mi el: asce~s:. deL grupo 

de "Agua Prieta", 

La posición politíca de la burguesía burocrátl 

ce va a ser deciniva para conformar un capital mex! 

cano con determ!nadas características, va a ser el 

enlace con las otras fracciones del capital for~a--

das en el porfirismo, supeditadas a la direccionali 

dad de la burguesía burocrática, la cual, va a dir! 

gi::- el rumbo econócico y político del E:s1:ado. En 

cs~e sentJdo observamos una lucha dentro de la mis-

ma burguesía, un;i lucha d.e fracciones por 1'1 ga.ran

tia de sus inter~ses económicos y pollticos. 

En 1920, en el mes de mayo en les estados de -
·la Repúbl.ica Mex icJna, la nia.ycr:b de. lCJ!J cauuillos 

reconocen el plan de Agua Prieta y al nuevo ~obler-

r.o. ¡,13. bur¡;:.:esí~ burocrática se unifico. en torno a 

el Q.'llPD de AE;UCJ. Priet.:;, elimi!",;in a C:i.rro.nz;i y em--

prenden el nuevo ru~bo del país. Nace el mito del 

Estado bcnef<:!c-.:cr, el nvcionallsmo rilmplón. se cons.9_ 

liJo. a.l mismo -c1empo inicia el Estado empresar10. 
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Esfa es fo. tendéncü:/q~~ brri:i.nárib burgv~~fa~ 
crática. ,.Laaci.tmt~J.acicSh u~· c~p~i:;,~.'1~>10~ ·~-~J~ill~s 

:::: .. ? :::~:ltlí~~~;~~t{~~:j~!~J~,tt:~~i' 
privado codv~i;iFS 6'.Jíil~il'l'~~iá'ftc~'Í ,¿·~m'd'f6~·. él ~so de ... 

. ,,~ • .'~ ~ , ...• ~ '.,•:_¡ ;•_:;:;~~/{.< -'.·'·~··-•-e' 

los f()rroc~r·rÚes.!éád q~Y,~~¿~;;;p~r<i-sus pegoc los a-

;ricolas' et~. s~· b¿ns6i:id.a ~ pr~ceso. inici~do en 

el gociee10 cárrancista; ,el ;'aq~eo directo de .los•. 

fondee del erario póblicJi se acell~a 

de arriba hacia abajo de los .variados métodos d.'e 

rrupci6n, soborno, mordida, etc•, oOmisionesy. ~bse-

quios por e once p Lo de compr;~, ~entas, p~rJíi:i.s~~ 
franquicias especiales, ~te. Participaciones de ac-

cienes ~' valores a cambio c!e cent.ratos, concesi.one!>, 

favores, cte. Toda suerte de ne;ocios indirectos o 

incluso Liir~ctos, de empresas privadas, propiedad t<'L 

cica o explícita de los altos fw1ci0na~ics con las 

e:npresas estatules; ¡:entro.tos. exclusivos cie compr::i.s 

venta, provisi~n, explotaci6n, etc. Apur~o desde --

h:.e1.:;·J <l.e a pi.icor el s1stemJ. de al t:is rcmuncr.:ic.ion'C's: 

sal¿¡rios, honoro.r.ios, premios. grJi;if.i.c<)C:iones, viá-

tico:J, subsill.io::i, usJ de los bienes del Est.ado, ser-

vicio privado de traboJodo~es. paseos, etc. En suma 

una gran cantidJd de los ing1·eso::; <ie L'.S c111pr{)sa3 --

queda en monos de esta irocc16n del cop1to!, manifes 
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lo cv.al se .. increll;enta,ria. ¿o?l.i.ei gobier110 posterior ems; 
' '~~ ;· -; 

nado de la ne\f~'J .. ~~i.6r:: ~'~~i,.~an,a. Eite afianza.mie.n.to ...: 

·üel dominiq;il~~ ~~Jcijj;'~'.óiYft1¿~ ~statar ~I d::~pü~s· obvi~··. 
·mente. un cJmtiriúTsr~ó dei·.mo~9r.01i9 üe1 l5oc1ér políti-

co se aesp~~nd~ ~6n~.el~scenso l{el,rrrup~de Agua Pr; 0 

t~. ·' 

Estas características políticas del México rovo-

luciono.rio se menifiesto.n de la siguiente forma: es-

tos caudillos revolucionarios al mismo tiempo que son 

funcionarios públicos son caciques políticos, a ellos 

se les tmen como ya vimos los "lideres sinliic;:;les" co 

m·) Morones, y lo:J "nera.rios", est;;s últLr,-:»s obtendr.._l.n 

una illayor fueczd populist;l y in.:tyoc coiTupción con 12. 

puesta en marcha do la ref Jrme azraria. 

La burgue sfo buroc cá tic J., sus ten ~~da ~~l~J.~e.~-

zn por los caudillos militaren, son en si mismos co-

mo ya vimos la burguesía burocrática, duefia del poder 

poli tic o; .:;enora en un scnt.td<) el capl tal monopol.i::;t:i. 

de Est:1.C.o, en otro, c;.:.pi t;:il priv:ldo p.:ir;i l:i é-;l'J.n 

bu:·gueaia en su cunjpnto y par:i. :::;i t~n ::iartlcuL1r; .'.'..:i-

bas tendencias con11ergen hncia el mlsrn0 objetivo J.im.!_ 

te: beneficiar a la secci6n ~e la ~ran burGu~sia en 

su conJu.nt:J, porJ configurar 13:3 uase:::; ccon.5r::ica::; de 

la política do la bursuesia bucocrJtica. Al mismo 

tiempo crean las condicione::; y la forilla pura conser--



consolida la cÓrrupci6n como w1<i tro.dición y método -

de gobierno, la cual se extiende como una c.:iracterís

tica política del nuevo Estado mexicano, (esto no 

quiere decir que antes no existiera corrupción). 

La prosperidad del capit~l creará nuevos millo-

narios, quienes acapdrarán esta riquc3a serdn lon cau 

dillos y sus descendient~s en lo futuro. Como hemos 

visto la clase capitalista hasta este momento no es -

homogénea.,· es unJ fracción Je la burguesía la que to

::ia. el poder político p.:>.rJ beneficiJr :i. la burguesía -

en su conjunto, conformarár; en sumJ. la dire<~cionaüdad 

históricil de la revolución r.ic:dca.na., como aüministra

dores del régimen de la paz social y de la~ princip~

le~ dectsiones esenciilles en materiu econ6nico y pol! 

ti ca. 

Los ObJetlvos de la bur~uesía burocr~tlc~ al --

mismo ti.e1npo de cre::ir ''feudos'' lle poder, desprende de 

su seno a nuevos capltolistJs, los cu3le~ al igual 

que 1.J burguesía form¡¡da en la época de don Porfirio. 



ve.n .:i. tener en común la. lucha. por la autr;deterrnina-
_, ' 

ci6n nacióna:l y.la.: il'luepencie:ri~:L::i> econÓJllicB. y. polítj,: 
-- '/~.!_., ' - _;_,,_:,,.~-- ,,, 

- ·., .. !''··'.· 

teamericario ;_;;1ó$ ;Ú;;,~C:':i.~s::-~e inversión:, a:nte tal a-

coni;ecfo{~~t\{'fr :¿~pt,iai; :r(c)'rteam~rJ.'~élno de já de in-
- • • ; '.::·~·~'- < • - '.;; ·; ·'·'--' '~';-,,~, F ~.,,, • ,C 

vertfr, :en·q~~i;~~~ ·'.·'..~_;'_•._··_; ' -•_--·-· __ . · 
'··,"'(·./2~'¿ 

Bi- ~l'.'iie~',de la-burguesía burocrática., en grr.m 

parte nróv1~i.eA ª~ la peqveña burguesía (agrícola. 
-,_.,,-:·._ :-> .. -:· .. ::> -·~··::.~; 

iniélectt.iáles' comérciantcs' pequenos indu:itríaleo. 

_etc.), reemplaza a la burguesia. media. ~' gran bur---

gucsfo (los grandes industriales del ~orte y Centro 

del país, en auma a la burguesía consolidada en el 

po¡;fit'ismo con su diversidad de inversiones). 

El §.Tupo de 11 1\~llil Prieta" representa. el caso -

m's elocuGn~e en cuanto a la consolldac16n de lJ fa 

milla revolucionaria, en virtud a su posición poli-

tlca decisi'ta dentro del aparato del Es-~ao.\) y el g.9. 

bierno del nuevo régimen. El gr1)pO de ''Agua PriPt3'' 

integró con el constitucional1smo ld fracción de la 

burguesí3 n3cional la cual pu~tlcip6 e~ la lucho er 

mDda, es decir, en la Revolución, arribó 31 poder -

y lo compa.r<:i6 con lus otr3s fr;:;cciones deJ. cap~tal 

esto lo nbservomos en el rógimen de Carranza, dura2 

te la c:ici:::i.5n :i.s¡;.\.tJn el poder y se conso.Lld;:in co-

mo l<:J f::-:iccLón dominante; ill mismo ti.cmpo con un --

proceso de centralüac1ón de CJ.pital a la "revol.u--



ci6n hecha, g6bíerno", ciespl~~áp.+,: 'débil',blcrg1Jesía· 

nacional pr~e~e~ist•L dori~9Údada.fo gf~brh;:i.smo,. 
para · adminfotrci'i:\ et' Está ero ,,\i:i1af:'íi.;;'2oi:í.ye fttFáe en ·· la· 

,,_ ·- -..-- - :;=<_;·.,, ''-"~'":=:.-. ~--o' ·' 

frace:i6n. buro.crática del' 6;t,ftal~ ·~ 

El ascenso del grupo de "Agua Priet~~" ·.inicia:· 

la cie.ir;a.gogia nacionalista-revoluciona.riel, izgui ercli 

sante inventa la cultura del "subdesarrollo" pnra -

mediatizar a los asalariados; hablo. en nombre del -

"pueblo". En este sentido cabe recordar: "Cuando 

escucho hablar de 'pueblo' me -pregu_nto aué :nala pa
i:;OO 

sada se quiere jugar a.l prolet.,.rjodo'•". De igu<Jl --

forma dicho término con el cual se gar'--gariza posee 

un sentid.o :nuy vago, incluso se perdió la noci6n de 

las palabras. Sin embargo; e&to es parte del dis--

curso oficial de la burguesía burocrática. 

Es importante recordar gue esta bur.:;ue!lfa bur~ 

crática no er~capitallsta, algunos de sus integran

tes fueron reclutados de la "inteligencio", de la P! 

quena burBuesío, de ahí lo conformación y las carae 

terísticas del capital en M6xico, fueron tma trab~ 

para la competitividad y lle~oron a mostrar &16unao 

semejanzas de los países autoritarios y burocráticos 

de los paises del cap~tJl colectivo Estatal como --



Rusia, China, E¡tc~ Semeja.n:.>.a de dicho desarrollo -
'" ·· .. 

del c!l.pi~al; flü~f'on' 1los':ejic.l~'s' ~a centr:;iliznci.ón -
;_,,·~. ,c,_:.,J . .C • ,;::-_-:: ---'-"~-:- ,''.~ 

burocrátj_cr?;; ~(e_g.~4i.f~~uto un partido único) co~--
rr·U.pc'i órfüy~esth tfgoo'; etc;~'. 

~:. -~ ·:: :·~~(< ':··:- :~~}~ ·-~~~;::::~::· -- ':·:.-~:;- :; 

sas populista.s; el reparto _<le los latifunuros a: los. 

campesinos pobres, ·los líc1eres sindicales peÚan ma 

yores compensacicilie~ de sv .. gobierno desd~é~'de ha.::.

berlo ayudado ,en~su iJch~·po;la presic~~;i~r~·,' e·~ ~o-
-·-.·.;._ . . ·- .. ~:- ·e_:· .. : ,',-.· .--~ '-- , ... :.-:,:·'·' -.-:_<!,;:.' ·.: ·:: :.-·-·_· ' 

Vifilento ·en SlX cclntra 'se ~est~ ~rl 'e1''i.:ri\.erlÚ-cle· Slt 

gobierno al :foaienta.r ú, ci;.;v~ció~ déi~s calldill.os 

militares, los qu.e esperJ.ban ir6nicamente justicir. 

revoluciona.ria, es decir, los C[mdillos no eJ.eg:.O.os 

en su administroción esperJ.ban su turno para be:rnf_i 

ciarse de la revolución, al neJarles el comino con 

su política de continuidad por medio de su c~ncidu-

to Bonilla.e, Cu.rron<-,8 fue elimin2tlo y la btJr.:;uesín 

buruc.:rática se unificó al reconoc.erelPlan de AQla -

Frie-ta: 

'Las nromesas tle reforma hechas 1ior Ca-
rran~a no fueron reali~adus. L~ corrun 
ción en sus formas mós renugnani.~s. -
nrosperó entre lo~ oficiales mexicanos, 
dc:.;ue el m<ls .il to al ro.is bu.jo. Las ele e 
cienes no cron mJ.s lic~·o:: nv•' er; i!l i;o-
bicrno d~ Df~3. Las vidas y la pro~pa
rid3d e[·.in inser:ur~s. La bond.J de "cien 
tificos' fcH! rc.Ícvac1::i. por una nueva ----

capa de amos, los altos empleados políti 
cos y militares, qu~ Je enriquecían por 
todos los medios.' 501 
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A partir.de 

"Agua. Prieta" es cuondo lti burgues'í~6i.~~i§fá~fca ·.·~ 
- iJ:·-'; -;~'-" , .. ,,, :f'"" ·--~ ' 

se consolid<>. en el poder poÚtiC:6. •!E~~:1!:,~~vp\~:¡:io 
dirigente consolidó a los caudillos'•·r~voT\J.étbifar:L::.:'. ·. 

í"-' "(-·., 

os descontentos con ls política de Veri~~ti.¡¡~Itb .ca.:. 

rranza, porque este comenzaba a limitar lospriv.!_ 

legios obtenidos en el proceso revolucionarlo. Ca 

rro.nza ya no era la. opción a ::ieguir, ni les brind~ 

bn la seguridad a sus intereses económicos y polí-

tj_('OS • 

El grupo de '11\gua Prieta" no era una. conform~ 

ción singulor, ob5ervamos inc.ei.'eses de poder en torno 

a los caudillo::i más fuerte:;¡, los cuales en mamen--

tos de coyuntura política actllélr')n conforme al de-

senvolvimient•) cic las fuerzas políticos, en torno 

a las alianzas políticas entre ellos mismos. Ln 

mayoría ele los cJ.udi l Lo<: te1:ían en co;:iún el eur"i--

quecimiento obtenido durante el m0vi~ient0 armado 

es decir, eKistió un~ acumulaci6n de capitdles. 

la cual, ae intensific<lria con la torna del poder 

polltico. Sato ae explica parque ant8 la e3cici6n 

entre ;llvJro Obr'?C,Ón y Vt:nustlano Co.-:-ran::.a lu na-

yor!a de los C<JL1<.lill.02 re'l,Jluci.onar10.; Je: unifican 

al odher·i roe u l Pla.:i e\.; ";,gna Pri e tJ." • 
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Las .. an~ig\ias.faníit:Las~ca.pif~lisfa,s.formadas.· .. e.ll e.i·.~-

porf ir lsmo no ·tJ~a~.i~'.f <~t p~d~·~ r'éííÚ i·~b ; p~ ro . aÍ pa

so del tiempo· Ú'gurla\~:a.r'te \ie;elJ'.~.·se··· int~i,rafía·· ·.·.en···· .• 
-- ,- . . ---- ·-·;,-,-' :: ~--,-.-:·-:·;>" 

su.s negocios a la familie. re.voiu~i.onar:i.~ •. ;ará :óis-

fru.tor de.l ré~imeri de' paz Y. estabilida.d soda.l. El 

problema del poder de:los ci~dillos ee-~e~olveiía 

con l;:i. creac.i.6n d.el partido único d.e la famtlia revo 

ltcclonaria, y con la creación de las 
.. 

llama.das insti"túci~~~; políticas. 
<.-:· ,,.g, :_~ ·,;'.~,:~·:· ·. :r . ;..: , " 

,-.,,:.:.'.'~' -' -1-~~/i_':(:~~j-- :··;::::f" 
_._,, ___ .. -..... __ :;:>i~Y·:, ~~'~}·:: .. : . ..,.~ ,_ ... :-

La nu.evá cla~e ca pi tal fata en el poder cuya ba-
. --.. . . . 

se de enríqueci~iento fue. la apropi<lción de la riqu~ 

za de una. parte de lJ. vioja oligarquía. porfirista, 

ctrn.ndo sus haci1mdas fueron con:f iscadas: lo cual su 

ce.día, ~eneralmente, cuando haciendas pertenecientes 

al viejo grupo gobernante eran ocu_p.Jdas .11or genera--

le!:! "revl'llucionarios 11 y despojJdas de todas s1.i.s ri--

quezas móviles • Se propuso adcm~s eliminar la in--

flut.ncia y su¡ireu:acía del capital norteamerLcano en 

Mb:1co, esta tós.i.s era comp<i.rtiJa con 1<1 cl;J.se capi-

tulist~ 3Js progresista formoda en el porf1r1smo, --

principal.mente en el ilorte del paí.o: 

La oposic16n de la nueva clase alta den-
tro del rnov1miento carrancista a 103 com
paffías extranjeras, principalmente nortea 
mericanas, se fundJba en primer lugar eñ 
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el antagonismo natural de una burguesía -
en ascenso frente a la hegemonía de las -
grandes empresas extranjeras en su país. 
Además, la.s exhortaciones o. anexarse el -
norte de México, ampli<imente difundidas -
en los Estados Unidos, no pasabcin inu.ó.ver 
tJ.das para loa C'evolucionorios, especi:J.l:: 
r:iente los norteños, •.rambi.én ciertas 'noti 
vac1ones financieras determinoron 1a actI 
tud de los re•:olucionar1os n~rte.iios fren:: 
te al capital extronJero. 502 

Para don VenustL'.l.no Carranza y par::i. la burg1.1e--

sía más progresist<i formada en el porf1rismo princl-

palmente del norte. del país, donde se habían creado 

una v~riedad de inversiones de capitales, el proble-

m;J de la. re.formo agraria. solo había sido unil. táctica 

política para promet~rles a los campesinos la tiarra, 

a CJ.mbio de su lealtad a la causa constitucionalista. 

carrancista. En la práctica este problema no les i~ 

tere:saba, porque las carD.cte~·isticas del norte eran 

totalmente dlferentes al resto del país, por l~ di--

versificación de lo. economía. Curran~d no se propo-

ni;~ l.i ci.estrucci6n ele las ho.cir.mdJ.s, ni mucho monos 

el 11.cvJ.r a c::ibJ uno rev;Jluci6n o.,:rrJria. Deode el 

punto Je vista del capital, C;i:rranzn era avanzado -

en su tiempo con respecto a su pcoc;r,_¡mJ. T,a f<:llnilin 

revolucionaria; es decir lo. burguesía hu~ocrática no 

resolvería el conflicto, al contrario ,repondría un 

pcograma para el campo con tinten populistas y dema-

g6git~09. 
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La bu:rguesíá buro.drJ,tic~ no otorga.ria el ejido 
- __ ,-o - -~,-e·- - --; 7'' --0-··;-----' 'C'' _;·.- o.-•. ;' -"-'-··-' --~- ,.--·--- - --=-,-,- ·- -~--·,.- = -' t- O -•.·'.o _ -- ----'' _ -· 

como propiedad p'Úv8.ila~ ~inÓ.cofu.o, ~ropi~dad de lél: ~
nao ión, :,e()~ .].~ sU _e ~m-' -

~-.,:"-__ 

pra. el 

campo. re-

sei·vu-

se pT"esentó cómo un o.mó y:señói·)id1~•!:1:as empresas, el 

l lo.mado "interés. públ~_co!'';cP,~o?[Q.'¡¡{fflvoiuntad" del e~ 

pital burocrátlco. 

En un principio las forma.e de enriquecimiento 

fueron variadas, recibían dinero de la extorsión y 

los !:;enera.l<~s revolucionarioc protegían a los hace!! 

dados no confiscados por la revoluci6r., evitaban --

los levantamientos de los peones. La forma U.e enri 

quecimiento más efectLva, mds compleja, m6c indirec 

ta fue la utilización del Estado. 

Los caudillos revolucionarios fueron los que -

más se beneficiaron de estos aDuntoc: 

'Obregón, tan pronto afianzó su dominio -
sobre el estado de Sonorij, se apoderó de 
los ferrocarriles y los empleó exclusiva 
mente para fomentar sus propin::i empresas 
comercialeE, sobre todo la cosecha y ven 
ta. de torbanzo::i P.n la región del río Y'.1.:: 
oui. Mediante el control de los ferroca 
rriles, pudo evitar que los produc"tores
llevaran sus coscch¡¡s al mercado y los o 
blig·5 .1 venáér!lelas a p1·ecios ridicu1o'i7 
De nst;i manera ha logado amasar, ;;n el 
negocio de los garb3nZod, un capit~l de 



varios inil'lon!!s -de 'pesos;·• 503 

~ -~ !:' :·. 

E,L.m9,~(i~?}~~~ ~eftgá_E1?~~zi,l co~t!-oiaao por Obre--

:::· d:e pt.:~~c·fi1•is,f,:;::f:~i;.~i~~~é::jL~t~~~i .45 :nillo--

<"··~>.~· _..i:·-' e-;;.-' ';· ·.f;;..::/-'._ ·~,/~·e ~:-'-:}:~·~· ,-·/: ~··<.--~,/ 

··:__. 1 • -· .-~- • ),. <C,·::_ ;;(· - ::_~;J" ;·,~'i':: -~-:·;~~~~~: ~"--:~·.: 
• O ,< •" ' •,•, 0 :··:\]\~, T ~='..'.:<··" ;,•' 

·.Le.s pi;¡?;aJ:ii.z.~Ci~lle.~; iábofale::i ,üra# _ d.ébiles. todav_f 

ª, e ~·t.ª~Lr;e~prf't;d,,t~~,~}°'!¡·l~:~~~~~~<:~~0,~~~~rª'.';d~:7; ..••. :~ndid~-
to de Carranza,, cl:).ant<J'jea'.r;on¿:al\gdbiern()i.reulizaron 

··:c.: ·,._·, .•. :/;.{-;r··:2,;;·>.:.; •e'-·c·.· .. :.~:;~.:;-·-,,·. ,<-:';•• .';':;. 

huelgas \0:68.s,pa~;:~[e'~~~~c;-~'.(\~.s,d~p,i'~~~'~'s'@s),~nd.l.\s~"" 
triales que respaid~ba.ri\áfcri.frai:i.'iíi;'iinte}:e~'.ta :i.nsegu-

-~-. · .. ~--:: .. ___ :::._ .. ~C~/ ~::-:·.'-~ , ... ,._ :< ,_;,;\ __ ~:-~--::: .. .:.::.>~.:':: :.:,· ~ 

rido.d, ante esta. ait~ia.cion del ,cJrd-~n:.;~blico -y. éü~ in 
- - ··- -- ---- ------- -· --

paz social, "los car lsir.áticos 'caudÜJ.r;is'.' con St1. 3JOp):!, 

lismo y uacion;ilismo se ganaron a los capi t<J.listas iQ 
dustriales molestos con C3rrJnza por su incapacidad -

de poner el orden¡ por tal rJzón, C~rr~nza fue aband~ 

nado, Los ricos industriales respaldaren a Obregón, 

porque lo que más les interesaba era la gJrantía de 

su capital, ectu seguridad ya no se las podría dar Ca 

de c~.:istie 11 hue Lgas locd.s 11
• 

Los caudillos militares ce afidnzuran en sus do-

minios localas, gozaron de autonomía y ae onriquecie-

:::-on muy r:írid.1mente. c.:i:-r:inz:i pe:-mi ció fleto porq 1.1.e -

pretendfa. contar con su le.:::.l t:id :i su goiJler·no, al rmis 



mo tiempo podía consid era.rlos como una. importan te fue_! 

za política. en. contia.Vi'de .. ,~o; mÚTtares tle.scontentos -
,~·::· .y. ·.•;<'' ·. -.·;- ··,•.··· ... ' - -:'- . -

simpatiza.doces .. d~'o\Jf;i6~;" .. ·':L&sYca~dil10~.·r~voluciol12.-.·. 
rios se unieron·aij;cf~~~>Áe :,~n~a·~~~.t;~·~,·::~o~-·ce~~() e~ 
rrGnza perdió to,;~ ik ~u.e.Eza ·Y fi~Ü;~~nfe . fue, as~sin:i.-' 

~· ~o·''<'."• 

do. 

Carra.nza heredó el populis~o y el n<1cionalismo, -

esto era lo ci\le :J:o~\m:Í.3 con los c.31:rd.lllos, en 1920 don 

Venustia.no q1,üs.6 °dar J!l~rchá atrJ.s. a.· sus postulados re-
• e • - • 

volucionarios, se inclinó p()l' 1as inve.rs i.ones nortea1ne 

ricanas para reactivar a .1d;ec¿no~ia en un pe río do de 

"reconstrucción na.c1onol 11 , -~ favorecimiento ;:i este c2. 

pi-¡,¡¡l iiero sin los privilegios del poriiri:imo. solo co 

mo auxiliar par¡¡. e.xpo.nder el capital en ll'l~xico. 

Esta burguesfo burocd:Uc<J se distin~ir 1J. por el 

antiimperialismo, Dl mismo tiempo lo acuaó de todas 

"las mald.lclcs" del "pueblo me:ncano". Esto nació en -

el gobterno de Venustiar.o Cu.:-ré'!1:::a, cuando este se ºP!! 

so a las compafiias petroleras y a los bunqueros extron 

jeroo; el estilo político de gobierno tamh16n Dactó en 

el gobierr.o de don 'lenusti:ino: 11 .:::ntre lu.s prebendas -

de que disfrut::ibiln los ofici.Jlcs de GarronzJ c:nab¡¡n -

1'1s am1Jl1 tes, los coches nuevos y las e asas t\e 1 os opo-

nentcs arruinJdns: un signo del creciente ai::;l.,mlento 

del gqblen\o fue q~e Carranza haya tolerado esa fln---
505 

gr~nte corrupción". 
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Los caudillos re volu~iona.rios disfruta,ron en eL g_Q 

bierno ue ca:ri'anza de fav~res especiaJ.e~; ·~~Tl~esion~~. 
soborno ·~'aJ,.gu~'o~;p~~ian u.;ca~r~~ú(AE?rechos d~ Údga--

:.:· __ ;; .. :-1~<'. < 

ción, o tf§r[;Tu;3~~~1t:]J~~~~i~h~1~i~tcla'~6 o ayuda 1Jára· instalar 

una p1;.rit~.'; dé.énérgfa.;~eléc.t~ica.~'. Obregón, frÓnl.camén-

te acus~b~· ~-~~¿;ia~~a ':¡e .ia corrupción y astunió tina ác

ti"tu d moraUSta:~' 

Después de la. muerte de Carranza J~sé L6pez-Porti.
/ 

llo y Rojas exclomo: 

Diez añcs de guerra, y nuestra incorounic8 
ciún con el mundo 1 durante los custro a-= 
ñas de lo. lucha europea, han servido para 
demostrar lo enérgica vitalidad de nues-
tro país; porque, si bien es cierto que 
duronte un cor to lapso C:J.rccimos de mJnt.c 
nimien;;os y sufrimos lo:o horror-P.:; de la = 
necesidad, también lo es que eso provino 
de haberse suspendlQa todos los trabaJos 
reproductores en nuestros compos, por la 
tala de los sembrados. ~a destrucci6n de 
los animales dtiles, la voladura de los -
ferrocarriles, la interrupci6n del trófi
co y la inseguridad que reinaba ( ••• ) 
Pero es un hecho patente que, apenas res
tablecida la pa~, se han reanudado casi -
todos l~s ~xplo~0c1oncs, ne!ocics y empre 
sos y que en poco tiempo, 'J como por obr-V. 
de encant.imiento, hemos vuelto a tenerlo 
todo, Aei el fantasma de la inanición y 
de la miseria se ho desvanec~do en nues-
tros horizontes,507 

El proceso histórico revolucionar~o originó un 

fuerte estado parasitario. No se adoptó un Si5temm 

"liber:i.l" porque este comenz5 a ser anticr0nico; 

pruebu. de ello serio la resesi6n en 1929, sin embar 
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go, .es:to.no .es~tan7siln_ple=:=)"',iíii==c,fipit.:disll!o purame-nte 

competitivo ~61'60ei.(fs·~r6;};a~~ri.;·1~~tj~fa'y e~ -los' ~od~ 
.los de. la.~ecoriomia bufg1.tesá 11

• 'En e~ie sentido: "El -

Estado, cu;ai·f~~Úó~ e~ la~rotec~i6n de la. estructu-

ra social, es por lo tanto, el Estado del capital mo-

nopolista. Este no es, sin embargo, un fenómeno so--

cial nuevo, sino algo que ha. car:acterizacJo al ca pi ta-
~9. 

lismo a lo largo de la historia". En tl caso de mé.xi 

ca el control extensivo de lJ. economía por el Est;:ido. 

limi t6 la competitividad y expansión de. l<i empresa --

privada .• 

Con el ascenso del e;rupo de. "Agva Prieta·' eube. -

al ped!lr político una fracción de la b~ir!?;uesía: lil --

:'ra.cc.ión burocr6.ti.ca.; "se.mi b.irbar¿¡" y corrupta, acos-

tumbroda a la ean.:lncia. fácil, torpe en la visión 111n--

presarial, la cual impondrá su mentalidad al resto de 

la sociedad: cacicazsos heredados a los favorito5; 

"feudos" de poder, un ca pi tal.i.srno "popul a.r". 

Para la burguesía burocrátlca; 1e forma irónica, 

la Revoluci6n Mexicana será. en lo futuro y por "10:3 -

siglos de los siglos" uno. Revoluci6n permanente, viva 

y en plena ma.rc iu, e 1 me J or negoc to será el gobl crno. 

Para los r¡ue no a.lcanzaron e_[ poder ni:dlri1n democra-

ciR, sus críticas girarán en torno a 8entenciar a la 

RevolucLór. como "traiciona.da" o "interl'ump.i.da", pedi-
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rfo justicia re.valucionaria., o c¡u.e la revalucion con::..~c 
. . . . . . ' 

e 1 uya sus .. ooj ;~[~~~~~;;-o-:-~tfz:ic fol\°e -•r1os:=tdeái;e5=;,revol~ ~~ 

c.loner:l.os" j otros Jledi"rci~ Cj~e la n.e.volii~t~n vuefva' ii
ser emprendida·. en. ~1.;e.5pfritu de la Consti"tv.élón. de -:-

1917. SIO 
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CONCLUSIONES 

La escisión conatitucionalista sobrevenida entre los 

años de I9I9 y I920 no puede explicarse simplistamente, 

atendiendo unicamente los carac-:eres o comportamientos 

individuales de loa llamados "caudillos revolucionarios"; 

se trata de un proceso mucho :nás complejo y amplio. El 

suceso político constituye un aspecto particular entre 

muchos qua contribuyen a acelerar o retrasar el progreso 

de las relaciones sociales de producción, así como el de 

las fuerzas productivas. La participación de "los princi

pales protagonistas" , carranza y Obregón, son el resulta

do de las condiciones reales de vida en el que se desarro

llaron en tiempo y espacio. Nosotros los juzgamos por sus 

obras, en el sentido da que son una manifestación de las 

necesidades de la clase a la que representaban.Pero esto no 

es suficiente pare explicar que se tratan de necesidades 

históricas mucho más elaboradas,lo cual va conformando 

en cierto sentido las pequeñas y grandes transformaciones 

sociales • 

La culminación de la revolución mexicana, en cuanto al 

enfrentamiento armado entre las clases sociales que se 

polarizaron, terminó en 1920,precisamente durante los días 

en que tiene efecto el rompimiento definitivo del p.rogrn

ma de gobierno constitucionalista representado por l~ 

escisión política entre ~lvaro Obregón y Venustiano Ca -

rranzR. Tambi~n signfica el fin de una época; iniciada 

por el movimiento constitucionalista en cnrzo de.I9I3.En 

su iniéio el movimienco éonstitucionalista fué Uilll rebe -

li6n e:c. contra del "usurpador" Victoriano Huerta, sin 

embargo el triunfo militar y sobro todo la promulg>ición de 
la Constitución de I9I7, permitió la leeitimizaci6n de un 

nuevo protagonista, 
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que hasta el d{a de b.~ji si~~~ s;i.end.~ iE;i principaf 

funcionario de1 capi ta::J.. ~r,d.~i E~t~~º·~ e1 sector bu-

rocrático. 

No podemos entender el problema de la escisi6n si 

no entendemos a la Revoluci6n Mexicana como un fenóme

no sociopolítico singular, inmerso en un proceso hist6-

rico general del ascenso y consolidaci6n del modo da 

producción capitalista en México, influido además por 

la expansión que el sistema capitalista experimentaba 

a escala mundial. La Revolución Mexicana en sus inicios 

fue promovida por la clase capitalista del norte de~ 

pais, la cual a través de una base industrial aspiraba 

a impulsar el capitalismo a nivel nacional, con base en 

la concentración de los medios de producción y en la 

generalización del trabajo asalariado, Los obstácul.Qs 

a los que se en!'rentaba era el tipo de economía que 

predominaba; la producción agropecuaria y una mayoritl 

ria población rural. En I 910 no se busca.be. derrocar 

a un mero dictador, sino disminuir la intervención 

extranjera excesiva que el dict~dor toler~ba, Aunque 

nuo11stro pais ·c.:>ruíigui6 ·durante el siglo XIX su independen

cia política, sin embargo el capital extranjero, princi

palmente norteamericano se benefició del atraso econó

mico de 1t.~xico. Corresponde a la burguesíe. burocrática, 

el m~ri to de haber garan~i~ado ·las·cooó.dicio1,1ea. para la 

explotacion del trabajo asalariado para el beneficio 

de los gra.:ides capitalistas nacionales; quienes hasta 

el dia de hoy quedan conformados en un selecto grupo 

minoritario, los cuales Ifil'.ntendrian y manti~nen el control 

econ6mico y político del país. 
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Las característica.s del México contemporáneo, las 

podemos ente:i.der a través del ·análisis de los rasgos 

distintivos y particulares que conformaron P. los 

principales grupos de poder en México; en especial el 

papel que desempeñó el sector burocrático del capital. 

Fue este sin lug¡;r a dud~ el mayor respons~ble de l.ss 

iormas peculiares que adoptó no solamente el Estado 

sino la soci~dad civil en su conju..~to; al establecer 

12s características de ln administr?.cion del ca pi tal, 

la burguesía burocrática moldeo a la so·ciedad a su se-

:nejnnza en ciertos aspectos. 

Nuestra in·1estigaci6n ha trat?.do de demostrar que 

fue durante la escisión entre Obregón y Carranza, cuan

do se iniciaron las bqses de lo q~e después sería la 

consoLidación de la burguesía burocrática. Lo que se 

mruiifestaría en la forma peculiar de los rasgos histó

ricos del capitalismo en ~éxico. Sin embargo, la esci -

sión form1. parte de un proceso en el que confluyen 

diferentes tendencias de sectores econ6micos de la so

ciedad, que no se originaron en el mo~ento de la esci

si6n sino desde tiempo atr;s, Fue ésta la razón por la 

cual nos vi~os obligados a profundizar en las caracte -

rísticas que impulsaron el des~rrollo del capital en 

nuestro país; porque de aquí se orL;in:'l.ron nuevos 

sectores y por lo tanto nuevos port'tvoces de int~reses 

econ6m1cos y políticos. El corte nistórico lo hici:nos 

él. partir de los elementos que sirvieron de bqse y de 

punto de arranque a la producción capitalista; lo que 
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implica en el sentido estricto una concentración y 

acumulación de la riqueza en unas cuantas manos. Este 

proceso se manifesto' especialmente a mediados del si

glo XIX, con la aplicación de ls.s leyes de desamorti

zación de la propiedad de l..a Iglesia Católica (I85ó

I859). Esta desamortización fue un pro.::sso típicmnente 

capitalista; con esto se intentó llevar a cabo una 

amplia escala de movilización capitalista del agro, era 

un proceso que no podía dejar intacto al ca~po indígena, 

es decir sus tierras co~unales. El resultado fue la 

desmembración y expropiación de las tierras de los 

C?.mpesinos. 

En la disputa político-ideológica por llevar a 

México el progresQ, lo caal representaba imitar el de

sarrollo económico en cierta medida de los países más 

avanzados ( Inglaterra, Estados Unidos, Francia ). 

Estos países marcnbrui la pauta de la modernidad susten

tada en la explotación de plusvalía, y eran en ciertos 

casos el ejemplo de la civilización y de la democracia. 

~l profundizar en el estudio de las causas entendemos 

que el motor de estas circunstancias era la expansión 

del capitalismo, el cual obliga a lo~ politices de la 

época,a la necesidad de encontrar las respuestas nece

sarias para hacer f:ili!nte a una realidad,donde se co 

mienza a gestar un capital embrionario, el cual se 

encuentra inmerso en toda una serie de intereses 

económicos; pór un lado el interés eclesiástico como 

baluarte de la gran propiedad territorial; hacendados, 

burocr::icia '!militares. 
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La iglesia católica al ser el princi!l~ª~~ºterrate -

niente era la responsable en buena parte de que en el 

país no se extendieran las relaciones de producción 

capitalistas, al tener el monopolio de la usura, de la 

educación, la vida civily al poseer una gran masa de 

bienes de manos muertas que no circulaban~ por tal ra

zón el despojo que se le hizo a la i~lesia fue justi

ficado ideol6;icamen~e por nuestros liberales, quienes 

de paso negaron a la Colonia y repudiaron la herencia 

cultural del virreinato, porque lo asociaron con el do

minio de la iglesia. 

En nuestra in'lestigación insistimos en los antecedentes, 

porque al implantarse las leyes de Reforma, se l.IItentaba ·ga

mntlzcrlas condiciones para que los intereses económicos 

de L't burguesía comercial, usurera., minera y de .Los terra

tenientes liberales dominaran por el mc~en"c, es~o se. 

explica porque realizaron una concentración de la propie

dad al tener mayor liquidez monetaria, y al beneficiarse 

de la derrota de los conservadores. Esta pu¡_¡na entre li

berales y conservadores se nos ha presentado COffiO una lu

cha ideológica; sin embargo esto ta~bién ma.nifestó los 

objetivos y el modelo de nación al que aspiraban. El 

nuevo orden constitucional y las nuevas garantías ju 

rídicas,asegurab?n aparentemente el desenvolvirr.iento de 

las relaciones capitalistas. Las mcdidns que tomaron 

los liberales sin embargo reforzaron a ln hacienda, 

porque al sustraer la tierra a la iglesia impulsó la 

acumulación de la propiedad y de la riqueza en canos de 

unos cuantos. Con el despojo de la propiedad comunal, en 

especial en el centro y sur del país, se dispuso en las 

haciendes de mano de obra; la. consecuencia: fué. que 
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al concentrar la mano de obra para la explotaci6n de 

la hacienda, esto se convirtió en un obstáculo para 

generar trabajo asalariado, al quedar bloqueada la li

bertad contractual; esto constituyó la principal contra

dicción que heredaron los liberales en su programa de 

reforma al gobierno porfiri3ta. 

Dosd.e la per::ipec"tiv?. capit<'llista:el porr"'iri~mo ti.ene al mri.to 

de- iniciar la modernidad del capital; aquí, libera-

les y conserva.dores se asimilaron, adoptaron una nueva 

ideología para justificar su dominio y riqueza: el 

orden y el progreso basado en leyes biológicas de so

brevivencia de los más aptos, y en una ética racista. 

En la paz social porfirista se originó una incipiente 

burguesía industrial con un sentido empresarial; fueron 

las inversiones extranjeras las que pen:litieron una nue

va concentración de la riqueza: las fortunas acumuladas 

de los ricos criollos en ciertos casos se fusionaron 

con el capital exterior, esto permitió la expansión en 

el sentido estricto de la palabra de la clase capitalista. 

En el norte de nuestro país, los inmigrantes alemanes, 

ingleses, espanoles, irlandeses, italianos y norteameri

canos enraizaron sus capitales y pasaron a formar parte 

de la nueva clase capitalista mexicana. La burguesía 

comercial dis~inuyó su poder ante las nuevas fracciones 

que emergieron del desarrollo econ6ffiico del porfirismo, 

es en este periodo donde se impulsa al capital nacional, 
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aunque ~ste fué minoritario en comparación a la inversión 

total del capital activo de los extranjeros. Sin embargo 

para 1910 gran parte del capital extranjero dirige sus 

tasas de plusv:?.lia hacia dentro del pais, hablaoos 

irónicamente de un capital "mexicanizado", esto nos 

explica porqué el capital extranjero en ciertos 

aspectos quedo. enraizado al suelo mexicano. Ya no se 

trata entonces de una mera acumulación primaria, sino 

de llllE. elaborada reproducción ampliada, cuyo objetivo 

es el obtener mejores tajadas de plusvalía. Este proceso 

histórico se amplió especialmente en el norte del país. 

Esto se explica porque en el norte existieron grandes 

extensiones de tierra ocio::ia y escasa mano de ·obra, lo 

que resultó indispensable para los capitales que se 

instalaron en esta región, incorporar a su vida la 

modernidad que se requería para explotar las riquezas 

naturales y humanas, Lo anterior no significa que no se 

hallan instalado capitales extranjeros o nacionales en 

otras partes del país, sino que la realidad que se 

vivió- y se vive- en el norte fue -y es- muy diferente 

a la experiment=.da. en el centro y sur del territorio 

nacional, En el norte existía población abori6en antes 

de la llegada de los capitales, pero eotaba constituida 

por erupos con una trascendencia n6oada,que históricamente 

no lograron evolucionar en el ~mbi to socioecon6mico co.no 

lo hicieron las grandes culturas preniepánicas ubicadas 

en la ::ona cultural denominadn. " ¡,1esoam~rica", en lo re

ferente a organización social, laboral, política , tecno

lógica, demográfica, económica , relieiosa etc. 
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!'-1 no trascender no·~ariamente estas sociedades, la 

colonización pudo dejar como herencia en far.na mayo -

ritaria a grupos criollos y mestizos que carecí2n en 

algunos aspectos de trasfondo sociocultural sin encnn

trarse arraigados a una. org::mización socioeconó::iica, más 

que en el sentido de obtener medios de vida que les 

permitiesen sobrevivir, o en el m·;jor de los c8.sos 

conjuntar una meJor posición social. Como consecuencia 

de todo esto y por contar con la relativa cerca~ia de 

una frontera abierta hacia otro p?.Ís que vivi8-y vive-, 

una realidP.d social, política y ecol".ómica diferente a 

México, Los h:3.bi tan tes de la zon?. norte llegaron a 

identificarse mas ampliamente con la influencia de la 

sociedad norteamericr:na de la frontera y a trn.tar de 

evolucion..'r de manera semeje.nte ~ ella. 

Una realidad diferente sucedió en la regiór:. c.:intro y 

sur iel país, donde existía una trascendencia histórica 

y socioeconómica en lo que respecta a. la gran cantidad 

de ~rupos ind.l:gena.s con importc.ntes raíces prehispánicas, 

que para estas fechas aún sobrevivían. Como resultado de 

todo esto, llegr-tron 13 convivir en un mismo espacio u:ir>. 

formación socioecon6mica indígena y mestiza afi:ies con 

altas CFtr"lcterísticas demográficas, en c01npr.r:i.ción y en 

relación a unn org:mizació~ socioecon6mica criolla y 

extranjera en el norte del país, En el centro y sur, la 

existencin de importantes grupos indígenas obstaculizaba 

el progreso capitalista, porQue implicaba ln iificultnd 

de l~ asimilación hacia unP. cultura y orcanizaci6n econ6-

mic8., socütl y política que el capi taliemo r;:quería,Ad:más 

venía .poca:signifi.capion pa;ca. los campesinos del centro 

y sur el sentido de la patri<i. o la nacionalid'ld, menos 

aú.~ el liberalismo econ6mico, porque .lalil1llaciÓn da miseria 



y explotaci6n 

siglos , y 

405 

no habÍa cambiado .·durante 

si a esto 10\.l.ni:nos ia mentalidad d~ los 

explot;:i.dores; es decir el pater:ia.lismo de la clHse do

minarne , En el centro :f sur la explotación de los 

canpesi!l·'.ls est?.ba en función de acrecentar el dn1inio de 

la hacienda, en este sentido encontrxnos diferentas-int2!"'"5es. 

entre la bur!;Uesía norteña y los ricos hacendados del 

centro y su:::- del país. f.. pesar de que en ambas g;ona:s 

geográficas habia grandes haciendas y latifundios; la 

diferencia radica que en el centro y sur so -

brevi•1ian rasgos econ6:nicos precapi talistas y un ~2!1 

despotis=o político, en camoio en el norte se practica-

ba ~ás a:npli:..!!lente el liberalismo económico y la parti

cipación política a través del apoyo recíproco entre 

los :nie~bros de la burguesía. Esto qu~dá de íll?..nifiesto 

en las Car3.cterísticas mismas de la colonización, la 

qua inició 

a partir del 

un proceso de transformación econó~ic~ 

propio medio gcogr:.lfico¡ ·1os habitantes 

tomarón'su propia iniciativa, esto generó tods. una serie 

de valores que los distinguieron en comparación a la 

población y a la clase do~inante del centro y sur de 

nuestro país, 
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Al iniciar la. modernidad de México, nuestro pais 

tenia un desarrollo desigual, la aplicac16n del ca -

pital no tuvo una uniformidad; por eje~plo los hacenda

dos del centro y sur del pais con algunas escepciones, 

no imp~tlsaron la capitalización al c~po, además no 

existia el trabajo asalariado como form~. generalizad?..·, 

esto en cierta forma impedia a los hacendados que 

tenian la mayor concentración del patrimonio-dinero pa

ra impulsar el capital industrial. La mayoría de los 

hombres que disponían del capital liquido en su mayo

ria teni8n una visión atrasada de lo que significaba 

el enfoque empresarial. ~i capital m~s ntrasado se 
encontraba e.n estas; zonas, ded:i:cado·· a explot~r la usu

ra y los ne~ocios en los cuales el dinero no corría el 

mayor riesgo, era un capital que se malversaba o se 

desperdiciaba en suntuosas construcciones, en lujos y 

vacaciones costosqs en Europa, además se sustentaba en 

una agricultura improductiva, en una baja produccion y 

consumo de ·mercancías. Esto se convirti6 en una contra

dicción al obstaculizar el desarrollo del capital, 

porque los ricos hacendados do ostn5zon:::?:imantenian en 

sus propiedades lo que podia ser el potencial asala-

riado. En este sentido el porfirismo no pudo 

elimim1r la contradicci611 que heredaron los liberales; 

al contrario la hacienda se fortaleció y con esto el 
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latifundio creció, aunado a la miseria de millones de 

c&~pesinos. Esto no signfica que no se haya dado un 

desarrollo industrial incipiente; el problema que sa

cadió al sistema porfirista fueron lo3 intereses econó

micos y políticos de los nuevos portavoces del progre 

so, producto del desarrollo económico que permitió la 

paz social porfirista. 

/ 

En cierta forma fue la burguesía norteña q~ien se 

convirtió en la promotora de los intereses de la burg~e

sía naci-:>nal. Fué la bur,:;uesfa. más avanzada y progresista 

porque en la primera década del siglo :a mantenía. una 

independencia con respecto al capital extranjero, por 

tal razón desee.be. nue·,ras 1·ormas de negociación , que le 

permitiera participar de las g!'ll1ancias y de los espa 

cios que tenía el capital extranjero y los sectores 

privilegi<J.dos del porfirismo. Esta burguesia había 

adquirido la suficiente fuerza económica para reclamar 

los espacios que creía que le correspondían. 

La burguesía norteña no tenia un P'3.sado "aristocrá -

tico criollo" como el de lor, hacend3.dos del centro y sur 

del país, pasado que en ale;unos casos se remontaba a la 

Colonia • En el norte no existi6 el paternalismo que 

caracterizaba al resto del país, la influencia indíge

na fue casi insignificante, no existió la propiedad co

munal. La mayoría de los miembros que conformaron a la 

bure;uesíu norte~a se habían enriquecido a partir del 

progreso del sistema porfirista, era unn burguesía que 
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se había articulado regionalmente y con una limitada 

cantidad de familias, las cuales habían fusio~ado sus 

capitales en sociedades an6nimas; en los matrimonios 

generaron un tronco privilegiado de empresarios. 

Las capitalistas norteños demandaban los mayores 

beneficios y las mejores oportunidades econ6micas y 

politicas ante el privilegio del capital extranjero, y 

ante el monopolio politice de la aristocracia financie

ra. La burguesia norteña reclamaba para si el dominio 

del mercado porque sustentaba su producción en una base 

industrial. Por tal razón aspiraba a una alternancia en 

el poder polltico; mediante el sistema parlamentario 

pretendía hacer efectiva la de:nocracia, lo que le permi

tir{a competir en iguales circunstancias con las fraccio

nes que se veían favorecidas de la política de don 

Porfirio. 

Los empresarios norteños eran los indicados para 

impulsar a la burguesía nacional, los motivos estaban 

garantizados en la producci6n; habían llevado a cabo la 

modernizaci6n de la estructura productiva; con modernos 

sistemas de irrigación, salarios altos y la diversidad 

de la aplicación de la fuerza de trabajo. Aplicaron el 

ca pi tal a la minería, al comercio, servicios '} fimmzas; 

levantaron industrias que requirieron una gran cantidad 

de C8pital líquido en su inversi6n. Los capitalistas 

norteBos eran terratenientes, industriales, comerciantes, 

banqueros, etc; además estaban en condiciones de cubrir el 

incompleto . mercado nacional, una vez que los ferro -

carriles lo habían articulado. 



Los capitális.ta:s· noroeaoa\ aÜnquén:o-te?Úan ei 

poder pol!tico, coI"l .'e1:.e~~d6~tcá !Ú~pira.~8.~ a tener el 

primero-;~·Bu.sc~bail~\lI1a~~ej~r~~tic:li~aclón-0deéc-sus··-capita
les ··y ··J?or _lo ta.-ifo Ú 8.u=énto del'll.icro, la ~pliaci.6.c 

y la acumulación del capital. Por tal razón buscaban la 

democra:i;ización del siste:::ia por:::irista, una yez que un 

largo pe:-10C.o d.e :pe.z so~ial y prog;;jlao habían garantiza.-

do el bienestar de la cl3.se ca pi ta.lista. ,;nte la nueva 

realidad social, en la cual nue•ros protagonistas recla-

maba.'1. ser tomados en cuenta; eran nueva~ fuerzas 

emergen~es producto del desarrollo económico j aho:t:3.µ'5an 

la mi.ra."ltÍa de sus intereses, en un nuevo juego politico,asf 

quedó establecida su prinoi;:e.l rei·,;indicación; la de:i:o-

cra.cia. 

La burguesia norteña ar=""l.stro' anta su principal rei

Yindicaci:Sn a 1::. pec¡UE!1.a. turguesia urca.na, a los pec¡uer1os 

industriales, peq~eños co:::ierci2.!ltcs, intelectuales , 

campesinos~etc., para poder enfrentarse al sistema porfi-

rista, J de esta fcrn:a genera:r una c2.usa co:nun, lo que.. 

le pem.iti6 

del'pueblo': 

prasenta:rla como 1:3. reivindicaci6n 

En este sentido L'.aC.ero y Carrn.n:::.a fueron los pri::ci-

' pales voceros de la bur.:;-xs1a ::ori;eña; Madero tuvo el 

m~ri to de "abrir la brec::i{', su r:ioYimiento generó espe

culaci5n , esper~n~~s de c~mbio y des~tá ;:.r.. cli~q dü 

tensión. :.'.adero tenia proyeci;o cap1talisi;a muy Rvan:::.a-

do para la realidad de ~éxico, su modelo de libere.li3oo 

econ6~ico y politico impLicaoa l~ ex~e.n3i6ñ dcQ 

ti~o de desarr?llo del ::orte. 
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Madero cont6 con.poco tiempo para lleve.r a-cabo ·SU 

proyecto hist6rico, no supo además generar a su 

~ntorno la suficiente fuerza política que lo s~stuvie

ra, no pudo consolidar la armonía de los intereses 

en pugna, su ''incapacidad'' propici6 l<t incon 

formidad de la msyoría de las fracciones que 

lo habírn llevado al poder. No fué suficiente 

reivindicar la democracia y dejar intacta la ba

se de poder del sistema porfirista. 

Las 

sía y 

primer 

ral, 

forma 

consignas que unieron 

a los capitalistas 

lugar la lucha por 

el antiimperialis~o 

de enfrentarse al 

a la pequeña burgi.E! -

norteilos fueron; en 

la democracia elect:J -

norteamericRno. La 

justificado 

nacionalismo¡ 

capital extranjero fue 

en la defensa del ideol6gicamente 

es aquí donde destacR la importan-

cin de 

cargaron 

la causa 

embargo 

en tela 

algunos intelectuales, quienes se en -

de justific?..r a la revoluci6n como 

popular del pueblo mexicano. Sin 

fue la revuelta zapatista la que puso 

de juicio la unidad de la revoluci6n , 
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de intereses en juego, por un lado ·'·.loe 

económicos de los capitalistas norteños y por el 

otro . los de 

:sur del país. 

campesinos del centro y 

El movimiento zapa.tista fue una respuesta social a 

la penetración del capitalismo en el campo, porque 

afectaba su tradicional forma de Yida; las costumbres y 

tradiciones. Era un moyimiento para no cambiar sino 

para conservar la propiedad comunal y la tradicional 

forma de vida. Desde el punto de vista del capital, 

el rno'limiento zapatista representaba una ''lacra'; porque 

obstaculizaba el progreso al exi6ir el reparto y la de

voluci6n de las tierras comunales.El zapatismo como mo

·Vimiento social,no-tuvo un proyecto nacional de desarro

llo que involucrara a todas l~s fuerzas políticas en 

puena, era más que nada un movimiento loca.lista, que 

pug.naba por los intereses de los ca~pesinos del 

centro del pais. 

Le corresponde a Venustiano Carranza el mérito de 

tener una mayor claridad de los inter~ses económicos 

y sociales,de las di!"erentes fuerzas politicas rcvo -

lucionarias; por un lado asimila al movimiento campe

sino como el de Zapata y por el otro absorve las de -

mandas de las fracciones del capital, lo cual incluye 

a la pequeña burguesía .Al hacer del movimiento consti

tucionrtlista un proyecto n'l.cional de desarrollo capi -

talista¡ esto le gara.ntiz6 el predominio sobre sus 

contrincantes. Aunque r.arranza no estaba familiariza

do con los problemRs re.'Iionales que acontecían en el 

centro y sur del país, sus medi~as políticas le per::iitieron 
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ofrecer mayores reivindicaciones~ ª=º~"\;O_~Qs~:J.f:l_l?_s_ectores 

en general, en comparaci6n ,,·de ic :las ofertas de 

sus opositores; sus rivales ~~º ~Uéiieron igualar 

sus ofrecimientos, porque · no•· t~~!~n'; la. suficiente 

fuerza 8rmada y política , eSt~ ±'U.e üna de las 

razones por lA cual perdieron el apo~lº de sus 

seguidores, 

Algunos miembros ó.e la pequeña burguesía 

quedaron inmersos en los altos puest0s de 

mando del ejército constituciJnalista, el cual 

reemplaz6 Al ejército porfiristR. Los principales 

generales 

tr'!ci6n de 

carrancistas 

e 

adquirieron 

inici'l.r6n 

gran concen-

su aburguesa-

miento, Los 

poder, 

altos puestos en el ejército 

y en la 

forma de 

litica y 

g;i.os y de 

riqueza; 

un nuevo 

ses los 

virtieron 

nueva burocracia significaron una 

adquirir "status'', de inI"luir po -

econ6micamente 

esta 

esto 

sector 

ligabFln 

forma 

propici6 

sector 

al 

para adquirir pri•1ile-

obtener 

que se 

comodidA.des y 

convirtieran en 

de clase, cuyos intere-

capitel, porque se corr 

en sus funcionarios, 
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y por lo tanto en nuevos burgueses. En este 

sentido tenían algunas similitudes con los lla;nados 

"cient:í'..ficos"; porque a trav~s del monopolio político 

obtenían' t~ds una serie da privilegios. Al tomar en sus 

manos los gobierno:3 de los Estados algunos miembros de 

la peque:ia burguesía pasar:m a dominar el escenario po

li tico1 &rncias a la confi3caci6n de las propiedades de 

los hacenC.ados que apoyaron ?. Victoriano Huerta, a lá 

emisión de p~pel.moneda y~ los negoctos particulares 

que hicieron a partir de los puestos políticos y milita

res. Los principales caudillos mili't;area , al· dominar el 

éscenario político iniciaron las características del 

nuevo modo de hacer política, a través del dominio del 

Estado; los vencedores de la revoluci6n inicia.~ la 

intensificrtción de una. acumulación de capitales, al 

enriquecerse formaron cacicazgos políticos muy fuertes. 

Fu~ el incipiente sector burocrático el vencedor real 

de la revoluci6n, su dominio quedo·' garantizado con la 

promulgaci6n de una nueva Constitución, la cual afianzó 

el triunfo del radicalismo de la pequeña bur~esí;;i en 

ciertos aspectos. Al establecerse la nueva Constitucion 

se crea.· la base. y las condiciones propicias para 

consagrar al sector burocratico; la garantía del dominio 

del Estado-sobre la propiedad privada, la consolidación 

del Estado como el árbitro supremo y gestor directo de 

la vida econ6mica, pol!ticn, social, cultural etc. 
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El Constitucionalismo rompe él clima de le~lidad, 

destruye la base del poder del sistema -porürista, 

reemplaza a la anterior a~~inistración del Estado 

por otra nueva, ba,jo nuevas condiciones de poder. Pero 

todo esto fué el fruto de una lucha. armada, todos los. 

privilegios obtenidos fueron producto de la :;iolencia 

en-pri~era instancia .Bl triunfo militar del cJnstitu 

cionalismo per:nitiÓ el establecimiento de las nuevas 

reglas políticas, socia.les, económicas, ideolÓgice'S etc. 
~ I , 

El constitucionalismo una vez que triunfo, se depuro asi 

mismo en el aspecto político, esto se manifestó en una 

pugna de caudillos, quienes se disputaron el privilegio 

de ser los principales ft:.ncior.arios del capital¡ esto 

final~ente se solucionó en el Cfu~pc de batalla, primera

mente a f~v.or de los constitucicnalistas-carrancistas • 

Los objeti'íOS que cumple el ¡:royec'to constituciona

lisl;a inici<J.do por Venustiano Carranza y moldeado por 

el grupo de Agua Prieta, entre quienes se encuentra 

Obregón, con:Jiste en gen•;r.'3.r mejp::-es condicionas para que 

el c<i.pi tal nn.cioill'.l se consol i-'!e, con el uso de todos 

los recursos que dispone l'.J. nación, pu~a conquistar 

en primer lugRr lR soberenÍ:l Il3.Cl·Jn::ll, de ahí l.:t respon

sabilid::>.d de los C'.l.Udil los revolucionarios de asUJJir la 



"patri6ticá' tar!'Ja d.:i manten•3r e intensificar el senti-
.·, " ,, . -> 

miento nacional y el bienestar de todos los mexicanos; 

la garantía qu.e ofziecen radica en que sea el terri to

rio nacional para los mexica:i;is y no para los. extranje

ros, El nacionalis~o ahora estaba sustentado en la 

Conatitucidn de I9I7, lo ~ue satisfac!a de paso loa 

iaeales naci~nalistas d~ la claae capitalista norteña, 

ahora tenia el espacio libre para su crecimiento econó-

:nico. D3 aqui en .3.dela.nte se inicia una etapa de conso-

lidaciSn y justificación de su causa, la c1.1al se presenta

ría como un episodio histórico en busca de la justicia 

social. Zsto si~nifica a final de cuen~a la exigencia 

a 101 subordinaci.:Sn de todas l::rn fuerzas poli ticas al 

nuevo orden social. Una vez que la ,suerrR. civil termino', 

se inició la reconstrucción de la patria y la consolida

ci&'l de 1'3. bur,guesía n3.ci:mnl como clase hegem6nica, 

ahora la burguesía pide orden y paz social,no ~ás vio

lencia y ~a aplic~ción extricta de la ley, 

El nuevo orden social a partir de I9I7, le per.nite a 

la burguesía mas progresista justificar su origen como 

un producto revoluci0n3.rio, lo que significa al mismo 

tiempo la creación de un nuevo Estado revolucionario y 

naciomüista; el objetivo ahora es el de lleYar a felíz 

término el progreso econó~ico de la nación, para lo cual 

se pl:inte6 1~ necesidad de obtener el con~enso naci;:)nal 

de todos los sectores sociales qu~ se viaron involucra-

dos en la guerra civil. Este consenso obviamente puede 

ser obtenido p:ir la "11 ta b•.ir.-;uesfa., sin embargo resul tar:!a 

ridículo y grotesco ~ue ella misma tuviera qu~ solici 

tarlo ante los trabajndores asala~iados. 
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El sector 'bu;-;~~;1.'6;-~s;\pres~eñfa~en apariencia como 

un grupo aj~no e. 1astdiBrenci~~'qlia· existen entre la 

poblaciórt a~ali,irf~d.ijr. d:e. los poseedores de los medios 

de producci6n;'-né ·aqui 'ía ~isíón de un Zs.tado integra

do por elementos progresistas del pueblo, en este caso 

por miembros provenientes de la pequena bur~~esía, 

quienes justifican su in~eso al aparato estatal argu 

mentando la bÚsqueda del f,Ol"'Venir de la patria, netr;G 

de esto tienen el respaldo de haber participado en la 

guerr?. civil; por tal raz6n su acción esta en función 

de gobernar a favor de los desposeídos ~r de los poseedores 

de riqueza como si se tratase de un Estado neu'tral. Sn 

este sentido el camino qued.o' lis-to para el dominio politice de: 

un sector que no representaba Carranza sino ~.lvaro Obre-

gón. 

Durante el periodo presidencial de I9I7 a 1920 1 Ve

nustiano Carranza asumió la reoponsabilidad de propiciar 

las condiciones para que el capital pudiera aperar. El 

ambiente histórico había cambiado, el capit~l extranjero 

perdió sus privilegios ante la nueva Constitución, el te

rreno quedaba listo aparentemen"e para que la bureuesía 

más avanzada se convirtiera en la pro:notora del eran 

desarrollo ca pi trüista de !·~éxico • En un principio Ca 

rranza tuvo el mérito de reconstruir l~ econo~!a nacional 

hasta ci~rto grado; por t~l motivo la bur¡:;uesía en gene

ral vivió un corto auge económico , ahora se preparaba 

para vivir en un r~gimen d.e p::iz social, 2hoz·a estab~n ase

guradas las condiciones necesarias para expander el ca -

pital y el trRbajo asalariado. 
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Se generaron nuevo~ 1 in~ereses ecori6micos y politices 

en e); ~pro ceso~ ~~JoÍ\lc@n~~ipº~___i.~~"~~~~~i~iºJl"°Ij-~~!!"~~~ 
sur gimiente de. ~~e~bs',yoc~r~s:que· réce:~nlaf··• •. :nr:·ae·· nrpt;n

6
•·•· •·····na···~·1eko8 s, derechos y pr:i.·l:i.ie~Ios~ carrá.'rii.a se . . ,,. 

exigencias de siti;:f:~ger la riqueza de los .caiiclillos · 

revolucionarios¡· al rr.ismo tiempo el de garantizar la·· 

paz social y las intereses de la clase a la que re

presentaba. El problema no era fácil¡ los caudillos 

militares habían acumulado el suficiente poder para 

desafiar al presidente de la República. Los probleme.s 

con los caudillcs no sÓlo representab81\intereses polí

ticos sin-J también econ6micos, por ejemplo alg;1.mos cau

dillos militares como Pablo González se apoderaron de 

varias h2.ciend2.s en el Estado de Morelos, sus genernles 

~avoritos se beneficiaron del negocio de los ingenios 

gzucareros; en teoría se las e.lqtülaban al Gobierno. Con 

el dominio de l~s haciendas tr3taban de sustituir a los 

antiguos hacendados, al mismo tie:npo trataban da conti

nuar con la modernizaci6n de los procesos producti·1os 

como lo habÍ2n hecho los ricos industriales del norte, 

en la práctica asumían el papel de los ricos capitalistas 

a:-ucareros. Obreg6n por su parte tenia detras de sí 

toda una serie de negocios que había realizado con la 

burguesia agricola de Sonora, a partir de la protecci6n 

del Estado , del favorecimiento y de '5U. influencie. 

en el gobierno, por ejeQplo el uso de los ferro

carriles para los negocios particulares, de esta forma don. 

(lvaro o.mas6 una &ran fortuna de los negocios de la 

e¡¡ricultura. 
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Los caudillos militares en general fueron premiados 

por su p~~ticip~ciÓn en ·1a. revolución ,~pormedio~cle· 

distintos medios de enriquecimiento, en·· apariencia: esto 

significaba la .. asimilaci6n y su incondicionalidad, íIJOrque 

además estaban incorporados al aparato estatal, en este 

sentido e.pa.rentemente estaban apaciguados, en tanto que 

la oposición resultaba ser una minoría, Sin embargo los 

caudillos revolucionarios poco a poco reclamaban el me.-

yor privilegio, esto se convirtió en una ccnstantl? 

presión pa=a el presidente Carranza .• 

Los he.cendados de Morelos,, por ejemplo, le pidieron 

a Carranza que les devolvieran sus propiedades que se 

encontraban en manos de los generales zapatistas y de 

los generales de Pablo González. Carranza optó por de -

volverles incondicionalmente las propiedades confisca -

das en manos de los caudillos militares, za~atistas y 

gonzalistas, Carranza limitó la marcha de la reforma 

aernria, la cual había sido concebida como ur.a medida 

populista para asimilar a los campesinos. P2.ra Carr.anza, 

entregarles la tierra a los campesinos no solucionaba el 

problema real de la producción; el campo necesitaba ser 

capitalizado, el capital no lo tenían los indígenas 

campesinos del centro y sur del país, sino los capita -

listas for::iadoo en el porfiriomo. Con esta ~ctitud justi

ficó la devoluci6n de las propiedades, Carr~nza polarizó 

a los principales caudillos militares al favorecer a 

los ricos h:lcendól.dos formados en el porfiris:no; por tal 

raz6n Pnblo ~onzalez fue apoyado como candida"o a la 

presidencia por parte de los generales gonzalistas, sin 

e:nbargo su influencia política no pasaba del centro del 

p':lis , áe ahí su debi.lidad, 
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Para debilitar la posibilidad de que los caudillos 

se rebelaren en~contra del: gobierno legalmente estable

cido, Carranza pretendi6 generar una fuerte oposici6n y 

debilitar los polos, de poder; por tal raz6n pretendi6 

dividir a los caudillos militares., pra:ni6 a unos inclu

y,~J;Idolos en su gobierno y aprob6 aparentemente la co-

rr...i.pci6n de estos; creyó que al permitirles un mayor. 

enriqueci~iento a partir de los altos puestos en el go

bierno posiblemente establecerian estrechos intereses 

económicos con la burguesía en su conj).lnto. 

Ante la tentativa del presidente Venustiano Carranza 

de agudizar la pole.rización entre los caudil.1.os, las 

distintas fuerzas poli ticas se agruparon p,?.ra ocupar 

posiciones estratégicas y encontrar una causa que les 

per~itiera aglutinarse. Incluso Eoiliano Zapata acusó 

al presidente Carranza de dict::idor e i:wi t6 al general 

Obregón a rebelarse en contra de CarI':!nza, Obregón 

despreci6 las proposiciones de Zapata .El moviciento 

campesino est~ba ya desintegrado y como fuerza política no 

pocL...fi ayu:hrla ele mucho; sin embargo cuando ZapR ta fué 

asesinado 1ale;unos generales zapatistas habían comenza-

do a enriquecerse y a compartir los negocios de las 

haciendas con los anteriores propietarios, de ahí que 

no escatimalCln sus intenciones para unirse a los enemi-

gos politices de Carranza, principal~ente ante Obree6n, 

porque los eenerales gonzalistas sier..ificab2.n ur.a mayor 

competencia por el control de la región. 
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~l temor de que los caudillos revolucionarios 

desviaran los intereses econ6micos de la burguesía nJi.s 

progresista, posiblemente fue una de las causas 

que lo obligaron a pretender una continuidad de su lí

nea politica, por tal razón se inclin6 por Ignacio Bo

nillas. Creía que el señor Bonillas era el indicado pa

ra ocupar la presidencia del país, porque éste tenía la 

experiencia necesaria para mejorar las relaciones entre 

Máxico y los Estados Unidos. El presidente Carranza se 

preocup6 por solucionar el enfrentamiento con los capi

talistas norteamericanos, ésta fue una de las razones 

por las cuales los invitó para que volvieran a invertir 

en el país; sin embargo, no todos los capitales nortea

mericanos reaccionaron de la misma forma, pero en su 

mayoría especularon y le reprocharon a Carranza el ma

yor obstáculo, esto es 1la Constitución de I9I7. El mayor 

enfrentamiento que el presidente tuvo fue con las empre

sas petroleras. El gobierno norteamericano defendi6 a 

dichas empresas y le exigió a Carranza la garantía de 

sus derechos. El gobierno norteamericano exageró la si

tuaci6n política de México ¡ el nacionalismo y el popu

lismo desde el punto de vista del gobierno de los Esta

dos Unidos, aproximaban a México a un socialismo de 

Estado y esto era un atentado en contra de la libertad 

y del mundo libre. Insistimos que no todo el capital 

reaccionó de la misma forma; en su mayoría aprobaron al 

gobierno de Carranza, porque tenían la confianza de que 

se estableciera un clima de paz social duradera, pero 

a la vez presionaban al presidente para que modificara 

la Constitución de I9I7. 
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· · Carranza inventó un escenario para justificar su 

causa; para don Venustiano los caudillos militares 

representaban un peligro a la estabilidad social; la 

lucha entre Álvaro Obregón y Pablo González desesta

bilizaria a la nación, porque originaría una guerra 

civil. El temor al militarismo era la justificación 

para presentar a don Ignacio Bonillas coreo la única 

opción ante el peligro de una guerra civil. El civi

liemo quedó asociado con la democracia, Carranza se 

presentó como el campeón de la paz social y forja -

dor del orden social. 

Uno de los problemas que aceleró el despresitigio 

del presidente Carranza y su administración , fueron 

sus errores en materia econ6mica al final de su pe

riodo de gobierno; esto se manifestó cuando lanzó al 

mercado los "vales Cabrera;• lo que propició el 

descontento, principalmente en el incipiente proleta

riado porque fue víctima de la inflación. 

Carranza no pudo garantizar el clima de seguridad 

en las finanzas públicas, lo cual propició un ambiente 

de desconfianza a los principalea banqueros extranjeros. 

La burguesía industrial presionó al presidente y se 

indignó con :ate cuando no pudo controlar las "huelgas 

locas" que se desataron, principalmente en la ciudad de 

México. 

Carranza cometió un error político al intervenir 

militarmente en el Estado de Sonora, pues dió el 

pretexto a los obregonistas para acelerar el derroca

miento del presidente de la República. 
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Desde el punto de vista de loa obregonístas, la 

destituci6n de Carranza se debió a su pretensión de 

imponer en la presidencia del país al ingeniero Boni

llas; acusaron al presidente de atentar en contra de 

la soberanía de los Estados, descalificaron su gestión 

y lo acusaron de ser el principal responsable de la 

corrupción en su administración, de vender la sobera

nía del pais a los Estados Unidos, de entregar el país 

a la reacción y de traicionar a la revolución • 

Para los partidarios de Obregón , el movimiento po

lítico de don llvaro en cambio era una causa popular, 

Obregón era presentado como el candidato del pueblo. 

El mismo don ~lvaro se presentó como el salvador de los 

errores de Carranza, presentó au causa como lo liberal 

ante lo conservador; ante la corrupción del gobierno 

propuso la moralización de la administración páblica , 

se manifestó en contra del fraude electoral y de la 

i~posición, responsabilizó a Carranza de utilizar los 

fondos públicos para la cnmpaña del señor Bonillas y de 

utilizar procedimientos violentos para imponer a su 

sucesor. 

Si nos atenemos a w;a visi6n si~plistq de las cosas, 

desde el punto de vista político parece ser un conflicto 

temporal entre caudillos; sin embargo al hacer el an.álisi~ 

mas profundo , hemos demostrado qua al tom..~r en cuenta 

la totalidad de un contexto histórico, la causalidad 

nos demuestra que fueron las condiciones mnteriales., 

las que permitieron que los caudillos revolucionarios 

adquirieran el suficiente poder para convertirse en los 

principales protagonistas políticos, 1os caudillos 
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no salieron de un mundo metafísico, sin embargo¡ para 

el momento de la escisión no importa el origen de loa 

caudillos , lo que nos importa es que para éstos iratmtes 

ya eran funcionarios del capital y éste es el aspecto que 

nos intere a resaltar, porque se trata de una función 

dentro del sistema. ~l disputar la totalidad del poder 

político buscan te.mbi~n convertirse en guardianes~del nuevo 

orden econ6mico-social. 

En la escisión entre Venustiano Carran~a y Alvaro 

Obreg6n solo existió políticamente una fuerza real: 

los caudillos revoluciormrios; el resto de la población 

quedó al margen. El civilismo nunca fue una fue~za. real 

porque la mayoría de los revolucionarios habían sido 

constitucionalistasA 

No había conservadores ni liberales; los t~rminos 

militarismo y civilismo fueron formas de etiquetar al 

contrincante, Militarismo y civilismo se confundían , 

los nuevos burócratas eran militares en su mayoría y 

los nuevos militares habían sido civiles; los miembros 

del incipiente sector burocrático se consideraban ~si 

miemos como civiles. Por tal raz6n las formas de seña

lar al adversario no eran otra cosa más que ideología 

para jtjj:ltificar su razón de ser. 

Bonillas no contaba con el suficiente apoyo de los 

principales gr~pos de poder, la burguesía más progresista 
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no tenía el suficiente poder político¡ su debilid2.d 

la llevci a otorgarle su apoyo a Obregón y abandon6 

a Carranza porque éste ya. no le aseguraba el clim2. 

de paz social, el obregonismo se manifestaba como 

una fuerza en contra que podi2 limitar sus privile -

gios, Obregón m2.nifestabR una m2yor fuerza y la burgue

sía mas a.v2.nz11.da evitó la polarización con sl sector 

burocráticó. Adem;fo, la burguesfo industrial se 

molestó con don Venustiano cuando ~ste invitó al capi

tal norteruneric2no a invertir nuevamente en el país. 

Los partidarios de Obregón aprovecharon los errores 

políticos de Carrenza para presionarlo y chrui.tajearlo. 

Don Venustifmo perdió el apoyo de los principales mili

tares curui.do limitó el privilegio de los caudillos. 

Estos se adh rieron al Plan de ~e;ua Prieta; la mayoría 

de los caudillos tenían en comun el enriquecimiento 

obtenido e~ la lucha armada , en el dominio de los 

gobiernos estatales incrementaban su acumulación de 

riqueza. En este sentido los principales caudillos 

militares estaban mas familiarizados con Obregón que 

con Carranza. Obreg6n se había destacado en el campo 

de batalla a diferencia de Carrn.nza, don Venustinno 

les había arrebatado las propiedades confiscadas a _ 

capitalistas formAdos en el porfirismo a costa de lDs 

caudillos revolucionarios. 

LR eli:nin-:ción de C<Ur'1nza tuvo la justificación 

en el conflicto del Río Sonora, esto no es otra cosa 
, 

mes que el aspecto formal parn esconder las cauEas 

reales, en el fondo es uni>. demostrrtción de fuerzA. 
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La supuestarebelTón=de=Tos indios ye.quis y el 

envÍ-0 de tropas federal~s 
0

al Estado de Sonor::1 preci

pitaron los acontecimientos, Carranza polarizó a 105 

caudillos en su contra, la actitud del presidente era 

considerada como una provocación .Desde el punto de 

vista de Carra.."'lza don ~.dolfo De la Huerta planeaba 

rebelarse en contra del ejecutivo; para el presidente 

de la República el lev8Iltamiento del grupo de f•.gua 

PrietR había sido una medida apresurada. porque se 

hablaba irresponsablemente de imposición dos meses 

entes de la elección. CarrRnza quedó solo, Obregón 

negocio con los zape.tist<ts y recibió el resptldo pdiÍ;ic~ 

estos 1.o. reconocieran , por la debilidad de 

Carr3.I1za 'i en caso de no hacerlo,Obregón era lo sufi.-

ciente fuerte pRra eliminarlos si hubiesen seguido con 

su actitud de rebeldes. Al rendirse las trop'lS ZRpFl-

tistas 

sector 

algunos 

burocrático. 

generFtles accedieron alinoipiente 

En el caso de Pablo Gonz~.lez, su debilidad era 

notoria. ; sus gener>'ües favoritos respaldaron 

a Obregón cuando recibieron la g'lr'.'lntía de sus privti.

legios 1 la amenaza del militarismo fue Unfl. caricatura. 

Obregón co:J.t~ con ln suficiente fuerzR y respRldl>, 

no de lqs 11?..'.Ilrtdas "m;isas populares" o del "pueblo", 

sino de la burguesía agraria, de los líderes labora -

les, quienes increment:iron el nÚmero de huelgp_s pe.ra 

presionqr y desprestigiar 21 gobierno de Cnrr2.nza. Ante 

este cnantaje l~ débil burguesía avanzada se vi6 obli

g?.d:'l. P.. favorecer a Obregón 2nte l::i. amcnazR de perder 
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posiciones y conquistas obtenidas por la Revolución. 

Los líderes laborales como Luis N.Morones recibieron 

entre otras cosas la exclusividad de representar al 

incipiente proletariado; estos líderes se aburguesa

ron con las cuotas sindicales y se convirtieron en 

parásitos de las masas productoras, al mismo tiempo 

le garantizaron al capital la domesticaci6n del 

incipiente asalariado para asegurar el clima de paz 

social, de igual forma pasaron a formar parte del 

sector burocrático. Una vaz que éste sector tomo el poder 

político, no estuvo dispuesto a compartirlo con la burgue

sía formada en el porfirismo. El sector burocráticD 

tomo el poder político por la debilidad de la burgue

sía más avanzada, quién fue incapaz de asumirlo. 

Sin embargo la burguesía más progresista re

cibio la garantía de un clima de paz social y un ré

gimen de derecho, con un ambiente propicio para expander 

el capital; esto no significa un rompimiento político 

entre entre el sector burocrático y la burguesía más 

avanzada, al contrario ahora se propici6 que juntos 

compartieran las ganancias producto de la explotaci6n 

capitalista del trabajo asalariado que se generalizaría 

en los afios posteriores. 

Tenemos que insistir que la rna.yoria de los partidos 

políticos que apoyaron a Obreg6n eran artificiales, sin 

peso político decisivo en la sociedad. El apoyo que re -

cibi6 Obreg6n vino de loa caudillos revolucionarios, 

quienes reconocieron al Plan de Agua Prieta; ea aquí 

donde inician la conformaci6n de la familia revolucio

naria, esto nos per.nite entender los fuertes cacicazgos 

políticos; además del dominio del Estado se van a incre

mentar las riquezas de la familia revolucionaria para 
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fucionarlas en_años posteriores como capital privado, 

esto se entiende fundamentalmente por el régimen del 

asalariado, lo que pasara a ser - y hoy es- la organi

zaci6n burguesa actualmente existente del trabajo, 

porque sin el salariado no h~y capital ni burguesía. 

Con el pretexto de ser los guardianes de la revolu

ción hecha gobierno, el premio a lo que sería 

posteriormente la burguesía burocrática y de paso 

t!U!lbien sería la herencia de la Revolución Mexicana; 

es la conformacion de una autocracia, es decir la vo

luntad del sector burocrático como ley suprema, donde 

funcionará como un· gobierno que asumirá las funciones 

íntegras de soberanía con plena eficacia. be.sadm jurídi

camente. Su nacionalismo se confundiría con la adquisi

ci6n de los principales medios de producci6n en manos 

del Estado, la creencia en la autarquía basada ideol6-

gicamente en su nacionalismoy en el populismo de un. 

Estado paternalista • 

El mérito de la Revolución Mexicana fue el haber 

acelerado la destrucci6n las trabaa que impedían la. 

libertad contractual, es decir el trabajo asalariado 

y las relaciones de producción capitalistas. El capi

tal seria impulsado con un desarrollo económico en 

los años posteriores fundamentalmente en la industria

lización, en la creación y conquista del mercado interno, 

en un capitalismo monopolista de Estado, en las. naciona

lizaciones de los medios de producción, en la limitación 

de los privilegios excepcionales del capital extranjero, 

en la instauración de un nuevo régimen democrático; 

donde la democracia parlamentaria estaría y está en v{as 

de perfeccionamiento. 
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4~I .• El Universr.tl 2 de julio de I9I9 

442 • El Univers'.l.1 5 de enero de I9I9 

443 • El Universql 3 de enero de I9I9 

444 • ~i~ 2 de enero de I9I9 

445 ·., El Univers1'tl 7 de enero de I9I9 
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446 ', El Universal ro de mayo de I9I9 

447 El Universal 2 de junio de I9I9 
-'-------. 

448 . El Univers1ü 2 de abril de I920 

449 . El Universal 2 de abril de I920 

450 .. El Universal 2 de abril de I920 

45I . El Univers<:l 2 de abril de I920 

452 '· El Universal I de enero de I9I9 

453 . El Universal 9 de enero de I9I9 

454 . El Universal I de mayo de I920 

455 . El UniversE>.l 30 de agosto de 1919 

456 . El Univers2.l 4 de julio de !919 

457 • Excelsior 2 de agosto de 1919 

458 . Excelsior 3 de agosto de I9I9 

4"i9 ·, ExceJ.sior 3 de agosto de I9I9 

460 • Excelsior 3 de agosto de 1919 
46I • E~celsior 
462 ·• ::;.cce:ts:i:or ~ ~~ a~osto a OS'tO a~ !9H 
463 · Excelsior 5 de agosto ae ~~k~ 

464~. Douglas VI. Richmond, ~· :157 

465.'. El Universiü 7 de julio de l9I9 

466 • ªEUd en El Univers~l 7 de julio de I9I9 
(reproduce las principales noticias en inglés 
de la prensa norteamericanas). 

467 ', James Hidman, ; Confusión o consoiraci6n? 
Estados Unidos frenoe a Obre~ón, apud en 
Douglas -.v. Richmond op cit:3IO 

468., El Univers~l 7 de julio de I9I9 

469 :. ~~ en El Uni'lers~l 4 de <ibril de 1920 

470 • El Univers~l I5 de abril de 1920 

47! • Douglas ·,y, Richmond, on cit: 3!9 

472 , Loe cit 

473. Ibidem:3I9 
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474 ·• Publicado en el periodico Orientación, Hermosillo 
Sonora, ~' LA. Rebeli6n de Alnla 1>rieta 1919-
!..2,gQ: 23 

475:. Linda B Hall,op cit: 220 

476 • ~: ~~1 

477 • Loe cit 

478 • ~ Urioctegui Miranda,~ 

479 • .!.""'~m~ 

480 .• Excelsior 12 de febrero de 1920 

481 • Declaraci:>nes del senor PlutR.rco Elias Calles en 
Sonora y Carranza:l53 

482 • Ibídem: l 54 

433 , Loe cit 

484 • "Plan de Agua Prieta" en La Rebelion de r>.gua 
Prieta 1919-1920 

485, Linda B Hall,op cit:224 

436 Loe cit 

487 , vid tmdrea S:mchez, "Carranza y Obregón en el 
poder" en Historia de México, tomo II: 24"17-2506 

488 , El Universal l de mayo de I9I9 

489 • La adhesi6n a Pablo GOnzález de los nuevos y 
y viejos hacenda.dos en el Estado de Morelos v:l:il. 

El Universal 2 de mayo de 1919. 

490 • Mrumel Gonz~lez Ramirez, La revolución social 
en México, las cr6nicns, la violencia, y Armando 

de Maria y GéUllpos, Mú1üca , cr6nica bi:>..,;rÁficrt, 

49l. Luis N Ruvalvabn, CamtmilP. poli tic P. del c ••• ~t: 
890-893. 

492 • ~: 890-893 

493. !1?~ 

494. Ibi4~ 
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49 5 • José Vasconcelos, La tormenta, seisunda Parte de 
Ulises Criollo:292 

496 ', Boli:tín de 1:'1. Confederación de Cñmaras Industriales 

de los Est·<dos Unidos iiiexic;mos, julio de !920: IO 
(Celestino Gasea, gobernador del Distrito ~ederal). 

497 , EduRrdo Mestre a nombre de los industriales, Ibídem. 

498 ,, Carlos B. Zetina, presidente y director de la 
confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el Boletín de la 
Confederación de Crunaras Industriales de los 

Estados Unidos MexicRnos, julio de I920 

499 •. Loe ci t 

500 , citado en Adolfo Vega, Sobre la revolución urole
ria: 19 

50I "· Mexica.n Ye::tr Book I92I-I922, apud Alfonso 
Goldschmidt, tierra y,,,op ci~.:II9 

502 .• Friederich Katz, La gu.erra secreta ••• oo cit. 
Tomo I: 294 

503 .• Cun'1.I'd Cummins, encargRdo de negocios bri tátlico 
y antiguo consul en Torreón, Informe confidencial 
dirigido a su gobierno. 20 de junio de I9I9, apud 
en Friederich Katz, La guerra secret~ ••• ou cit. 
Tomo I: 292-293. 

504 :, Douglas ·:1, Richmond, La luche. nRcionalista ••• oo cit.: 304 

505 • Loo~ ci t 

506 • Loe cit 

507 .• José Lopez-Portillo y Rojas, Elevqci6n y c::tída de 
Porfirio DiP.z, 

508 , Paul Mattick, Crític"l. de 13. teoría económica 
Contemooranea:II 

509. ~~ 

5IO • vid LL'llllrimiento del F'l.rtido Comunista en "Manifiestos 
Ydisc~rso:;¡ .¡¡lenos uni t."lrios'.'del POL'rl y PPS, mayo
Junio e 1:;03, :::::!!!• .h.dolfo Gil.1.y, La Revolución 

Interrumoida:402-4IO 
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Crooologia sumaria 

Si5lo XVI: 

I8<;ó junio 25 

I8ó4-I332: 

I377: 

Se inicis.n los tr2.oaj:is para la 
producción de azúcar. en l":s !~aciendas 
otorgad:3.S f"~ :-i~rriá.n Go~té~ e:.1. 1~1 
¡;:ar;r.ieea.do del Ya.lle. 

Promulcación de l~ ley Lerd:i,l~ 
cue.l _deEamor-ciza los bieneE de l€LS 
cor:_:ioraciones civiles y ecl~~ias¡;icas; 
al ti;;impo que los ac-:iva y conce::-.¡;ra 
corno ca;¡i t:ü productivo ea m:mo'° d.e la 
burf_?.te:::Ía Liberal. 

Feriado de ?.cu:nulación orisir...a.ria del 
c::?.pi tc..l en ¡:~.áxico. Jr:tre lo~ bie:le2 
de mRnos muertas se consideran l~e 
tierr~s pr~?iedad ce 9ueblo~ J 
~.:>munidades c:? .. :npeeinu.s. 

Fu9iÓ:1 de c::..;;i. tales naci·Jt12les y 
extr~nj er~!3 ~:i e~pr;.;~as de f cr:-J·::=..:'ril~ 3, 

ba:~co~ re .:;1;,n:::.18;:, .uinerio. :l se~tici.Js. 

Promulgaci5:-_ de l;-, ..;Jns titu~iÓ:l 
Lib¿r.J.l ,¡ue c:ir.tie:i~ l?.:o bye.: ~e 

re:ortt:.fl lo ;u-.:; .. l per!':lit2 im·)ulEs.r ~l 
eistema C.'..lpi-t:?.li~t3. ~:: ~l ¿:·!.ís •.:.:1 

los ~:=~ecto2 civil, 2~a~dmico y 
político 

C-Jrr:ienz.?.. a :··\tn~ion:;r -;;n .,~~Yico , a 
ni ve 1 na.:: ional, l'l 02.:J.Cl. ·~:ttr:~:-,J,; r::?. 
por p~rt2 ie I~~l~tcrr~ y ?r~~~i~. 

Lle~:i p·.lr ;:-i::-.er:..~ ve: e:. 1-~ 1:r~r::-i,.l~.:1·:i:;t 

iel p~Í~ 21 }e~er~l ª'~ F~r~ir1~ J{~z 
y ~e 1?~i~i:~ ~l ;~riJ·lo ~i~t1ri~~ 
.::~~ic~t!'~'.) -:2:". )7.in_· ·.:-J 11 z.·)r~·!..~ .:.. .. :: J r. 

I~:ici.::. ll.::.:.~ ::~.le"lzt el~·~.~.:: 2.::· rrJ~'J.~~i:.:i 
y e~~lJt~~i~a ecJ~5mLca 0~ ··-~r~!0s, 
~Jr ~~=ta ~~ lJ~ :·i:J~ h·--~~~~~~Js 

-.1 i~t~o~~~:~ ~~0v·¡ t2~::JtJ~í~ ~~ 11 
:;-~JV8~~amten:o de la caña de azúcar. 



I88J- !894: 

!894: 

!892-1898: 

!898: 

!903: 

1905: 

19()6: 

!907: 
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Complemento de las Leyes de 
desamortización. Leyes de 
Terrenos Baldios las cuales 
promueven la conce.ntrac1on de 
lierrss y la consol1<iaci·ón d<al 
latifund.\smo como vía de acumu
lación ong.Lnaria del ca_pi tal en 
México. 

Ve.nustiano Carranza es nombrado 
presidente municipal de. Cuatro 
Ciénegas, Coa huila. 

Periodo de crisis e.conóm1ca 
mundial: la cual provocó la 
baJa en el prec10 de la plata 
y afectó al país. 

Consolidsc1ón del poder económico 
de los Estados Unidos o escal.a 
con ti nen tal. 
Pe.r.Lodo económ1co ae auge mundial. 
Ve.nustiano Carranza e.s nombrado 
Senador por Coanuila, srac1as a la 
me.di.acción de eernardo Re.yes ante 
Porfirio Díaz. 

Se. establecen la.s primeras plantas 
51de,___,rurg1cas en Monterrey con 
capital mex1cano. 
Ricardo Flores MaE;ón, Camilo Arriaga, 
Antonio Oía z. Soto y Gama y Juan 
Sarabia, entre otros, fundan el 
e tu b 11 be ro L ''Pone la no Arri.:i ga ''. 

Reforma monetaria en México la cual 
estJblece el patron oro. 

Estallaron 250 huelgas, una ne las 
mas importantes rué la de la 
C¡¡.nanea Consoiidate.d Copper Company. 

Huelga en la fibrica R10 Blanco. 
{e~tas huelgas sen la eAprestón de 
la explotación de la 1ncipiente clase 
obrera en la trayectorta del ascenso 
del capttal1smo en México,. 



1908: 

I9IO noviembre 20 

I9II mayo 20: 

asosto 

noviembre 6 

noviembre 28: 

I9I2: 

I9I3 marzo 5 
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Se nacionalizan los ferrocarrLles, 
· mediCJntecapital privCJdomex.i._~¡;¡11()_. 

s~ produce una crisis fi.n3nciera 
par lCJs res~ricciones económ1cas 
a los ba neos. 
Venustiano Carranza es nombradG 
gobernador interino de Ccahuila por 
Porfirio Di¡;¡z. 
Alza en los precios nacionales del 
azúcar. DupLicación de los aranceles 
de tmportación, se protege a los 
productores de Morelos que el¡;¡boraban 
la tercera parte de la producción 
nac tonal. 

·.húcio d.e. la 
Revolucidn Mexicana conforme a lo 
dispuesto en el Plan de San ~u.i.s 

?oto si. 

8n Ciudad Juárez se firman los 
tratados m~üiante 1os cuales el 
&obierno porfirista cede la 
administración del país 
cambia el aparaLo político que 
buscará reforzar al c~p1tal nacional. 

Álvaro Obregón es e.le.g,1do presidente. 
munic:.tpal. de Huatab<Jmpo Soncra. 

Froncisco I Madero es elegido 
presidente del pa(s. 

Se firma el Plan de Ayal~ en e.J. 
estado de More.los. Se pl~sma el 
pro~rama polític:c del campes1nado 
del sur. 

El gobierno maderista reanuda la 
campa~a militar contra el movimiento 
campe.sine en et sur. 

Se lleva a cabo el Golpe de estado 
encabezada por Victoriano Huerta 
par~ derrocar al prestdente Madero. 



190 111arzo 5: 

marzo 26: 

septi.embre 

I9U abril 21 

mayo 20 a julio I: 

julio 15: 

asosto 13: 

agosto 15: 

octubre IO: 
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El Congreso de Sonora desconoce. 
ji} g;obie.rno de Huerta y designa 
a Alvaroº~=~Obregól1C:cirn¡¡.ndant.e del 
ejéíc:ito so11crense. 

Venustiano Carranza, ~oQernador de 
Coahuila y o1:ros procla.man el Pl~n 
de Guadal~pe. Carranza desconoce al 
gcbierno de Vic1:onano HuE:.rU y es 
nombrado primer jefe de la revolución 
conatitucLonalista y enca.rg~do 

iYlterino del ¡::oder e jecuti ve ,:ü 
ocupar La cLudad de M~xico. 

Ve.nustiano Ca.rra.nz:i y eJ. movi.mieino 
constitucionalist.:t reciben apoyo 
económico del capital norteamericano. 

Alvaro Obre.5ón ~5 nombrado por 
Venusti:J.no Ca.rranta, jefe. de. la 
división noroeste del ejército 
coJ'\5titucionalista. 

lnvas1ón norte~mer1cana al estado 
de Vert1cruz. con e.L objeto de presiona.r 
al gobierno de. '"1.c.toriano Huerta. 

Conferencia celebrv.dv. por el A.B.C 
(Argentina, en.sil, Ghl.le.; en 
Ni~g~ra Falls con el objetivo de 
re.conciliar :;i. los gobiernos de 
11\é.xico y les Estados Urndos. 

Renuncia de Victoriano Huerta a la 
preside. ne ia de. l pJ.Í s. 

Ruidic1ón oficial del e.jérc1to 
fc.dc.ral par<t que l.os consti tuc:1011a
listas tome.o ia ciudv.d de tt\éxico 
de acuerdo a lo e.st~blecido e.n lvs 
trat~dos de Te.oloyucan. 

Venustiano Carran2a inic1~ sus 
func1ones como e.ncar5ado interino 
~el pode.~ e.Jecutivo de ~cuerdo al 
Plan de Guaddlupe. 

Se reune en ~guasc:atientes la 
Con•rencLÓn formada por mt.11 to.res. 



I9I4 noviémbre ro 

di c.ie.mbre I 2 

I9I4- I9I8: 

I9I4-I9I6 

19!4- !924: 

l 9I.5 ene ro 6 

fe.brero I7 
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.La C~;,vención Militar aesconoc.e. a 
Venustiano carranza como 
pre.side.nte interino del país. 

Adiciones al Plan d~ Guadalupe; 
en las cuales Venusti~no carranza 
co11tinu3 corno pnrner jefe di la 
re.voluctón ccnstitucionQl~sta y 
como e.ncar¡:;ado del poder eJecut1vo 
de. la nación, cotl faculta des 
ex1.raord1na.nas pa.ro. e.xpedir le.yes 
y re.formas. 

Primera Guerra l'Jundi.o.l. Periodo en 
el cual &ié.x1co jugó un papel 
estratégico como proveedor de 
pe1.roleo. 
Se implantó una políi:ica. nacionalista 
populista en detrimento del c~pital 
extranjero. 

A p~rtir del triunfo constituci.onalista, 
los eJ~rc1tos carrancistas retienen 
en su poder las tierras y recursos 
de ~lgunos latifundistas, se inició 
una acumulación de carital por 
parte de Los militares los cuales 
conformaron a la nue.va bur.s,uesía 
buroc r<i t1c:a. 

Principia el auge en la producción 
de plata, mismo que llevó a Méxtco 
a oc~par el pcimer lugar como 
productor mundial. 

El gobierno carronctst~ expide una 
ley agraria con el objeto de 
crear la peque.Ha propiedad indi~idual 
y con e.lle contrarrestar e1 Plan de. 
Ay<ila. 

Venust1ano CarrJnza establece un 
pacto con el Comité Revoiuc1onar10 
de la Cas3 del Obrero Mundial, 
meoian~e el cual promete atender 
las reclamactoneg de los obreros 
en los conflictos laborales, a 
camb10 de que es~os se a5lu~1nen en 
bat~Llones militares pira comn3tir 
a los ene.migas de Carranza. 



1915: 

1915 abril-junio: 

1915 mayo 24: 

1915 octubre 19: 

1916 Jla.rzo 15.: 

1916 diciembre 
1917 enero 

1917 ener•) 7: 

1917 abril 13: 

1917 moyo lo. 
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Los constitucionalistas carrancistas 
se apoderan de la CompaRia telefdni
ca y Telegráfica Mexicana, Nom--
br:m al líder Li.bot·al Luis N. iéo-ro 
nes, gerente general de la empresa.-

Se realizan los combates en el Eajío 
entre constituciona.lista.s y conven-
cionistas. La úivisión del Horte es 
derroéada. Los zapa"istas son reoe
lidos del sur de la ciudad de Mdxico. 

Ley General Agraria expedido por 
Fr3ncisco Villa (en calidad de "jefe 
de operaciones del Ejdrcito Conven-
c.i.ooista "). 

El gobierno de Est8dos Unidos recono 
ce a.l gcbierno de Venustiano Carran= 
za. 

Expedición Pl.uütlve. nor'teamer1cana -
en territorio nacional. 

Con¡~res.:i Constit\lyente que promulga
rá, entre otroJ, los artlculos 27 y 
123 de la nueva constituci:5n. Se or 
¡;aniza el Partido Li ber::i ~ Const i t•:-:: 
cionalista. 

Decret0 del gobierno carrJocista que 
r.lispone la interru;1cl6n d.:: permi.808 
parG pc:rf•Jraciones pe"'.:rol eras :ior n.a.E 
te de loe nxtr~njer0s, 

Decreto carranclsta ouc establece n 
oartir ue 1 lo, ,1 e mil'·o de ~se ·-..:~o -
~n impuesto especial. ~oh~e Pl petr6-
lea de exportación y su~ derivados a 
razón del 10~ da su valor, 

Venustiono t.:arr~;,n:rn. san::i r.n 1·3.::i e] e.s 
c.i.ones pres.i.uenciales ª'' ruv.r::ci y ta 
ma p0scsión como pres.Ldente coostit\i 
cional para tto períoci.o de 4 años. -



1917 mayo: 

3.'.}l 7 agosto: 

1917 

1918: 

1915 febrero: 

1918: 

1918: febrero 19: 

Alvaro Obregón renuncia. al ~i.nisterlo 
de (}ue.rra y Marina y comienzo a vin
cularse con lm oposición del Partido 
Liberal Consti tuci.onalistei .. 

El presidente Corranzn debre~a la pe 
na. de mc.ierte contra los trastorno.do= 
res del orden pdbllco que inciten a 
suspensidn del trabajo en las fábri
cas o empresas des~inadas a prestar 
servicLos públicos (de 1nanera que a
fecten a lo sociedad) 

La Constitución autoriza al gobie~no 
federal l<i emisión de moned<1.. 

Luis N. Morones se apodera de la di
rección de la Confederación Re.gLonal 
de Obreros Mexicanos ( CHO!ll) • 

3ntrevista da Emili~na Zaµa~o con el 
congresista norteamericano Willia3 
Gates, donde éste le advi~rte dP las 
consecuenul3s q~e pued8 traer la ~al 
ta de uni·.fo entre los revoluc i.:m::irios 
y que Carranza so prolongue e~ la -
presioencl<J.. 

Bntre los 1neses de febrero y C.ic ;_~,11-
bre es reorconi~ado el procrama polí 
tlco ::mpatista, c. parti::- ele L1..'1a :m~= 
va platoforma d~ principios, cue bus 
can pPomovcr l<J. un1fic;;ici<.~n Lle lo~= 
revoluuioaarios con el fin de dP~ro
car al 3obierno de Carranza: con ese 
fin se expiden diversos manifiestos 
y cartaa firmados por EmiliJno Z3pa
ta. 

.iJecret? carrJ.nci~td en el ~en-;;1do de 
establecer un impuesto J.l importe ~e 
arrendamiento y la producción dr pe
tr15leo. 



1918 diciembre: 

1918: 

1919 enero 15: 

1919 enero 21: 

1919 febrero 10: 

1919 ma.rzo 17: 

1919 abril 10: 

El gobierno car~ancist~ declara a 
los zapa.tistas "enemigos de la le.y". 

Fin:::iliza la Primer~ Guerra. lrlundlal y 
con ello Estados Unidos se consolida 
como po te.ncla. económica mundi:ll. 

Manifiesto del presidente Ca-rTanz.a -
donde plde que se aplace la luchv e
lectoral para las próximas eleccio-
nes. 

Fundación de la. /\sociac Lón ll;J.c ion al 
para la Defensa de los Derecho9 Nor
teamer i.canos en méxico, por empresa.
rios de E.U. y simpa.tiz.antes mexica
nos. 

Postulacl6n de Francisco Vázquez G6-
mez como candidato zanatista a La "Su 
prema Je fe tura del Movimiento Revolt1:= 
cioaario". 

Carta abi~rta <le E'miliano Zapata di
rigida a. Venusti<mo Can·onza, en la 
cual, le ~esponsabiliza por todcs -
los problemas q_1.1e vive el puisJ debi 
do a su nocivo r651men. Se le soli
cita que renuncie de inrnedia~o con -
el fin de 5;:i.lva.r al pDÍS de males "12: 
yores. 

l!:rni.lian.o ta.pota es iJSe['inado en Ja -
Meciendo de Chinameca, porque se ~q
bÍ<:). conver·t1do en nn riesgo !Jara el 
t;obierrw car1·;,nc ist;:i. ~· pilra el .loini
nio que las hacienJae eJcrcian en el 
sur del país, con ello finaliza la -
resistencia del (1i6rclto Lihe~tador 
del 3v.1· ·~ont.r:l J.n." irnplJntoc1ón del -
si.stemil. c.:ipi <;alist<i '"" el C'Jmpo 1ne:~i 
cano ( inicL1aa desde la guerra ,te re 
forma) -



1919 junio lo.: 

1.919 

1919 e:gosto: 

1919 septiembre lo.: 

1919 septiembre 4: 

1919 diciembre 3: 

1920: 

1920 marzo 12: 

1920 m~~rzo: 

1920 ;;iar::.;o 21: 

Manifiesto de Alvaro Obregón en dond.e 
acepta su candidatura a la presiden

=~ ci~ .·del pe.is •. 

La Cámar<J de Comercio de la ciudad -
de México, brinda su ;:i.poyo a la. can
didatura de Alvaro Obreg6n. 

Pacto establecido entre Alvaro Obrn
~ón y la. direcci<Sr. de la Cl\01'1\ pa-r<>. -
formar e1 Partido Laboral Mexicano. 

Infbrme presidencial de Ven~st\ano -
Ca.rranz;i.. 

Los principales jefes zapstlst~s ali 
gen a Gild~rdo ~~gaña como comandante 
Gener~l del Ejército Suriano. 

En el Senado de Estados Unidos se pi 
ele cortar las relaciones diplomá.ticas 
con el gobierno mexicano <le Yenustia 
no Carra.nza. -

Los ferrocarriles nacionales rc~ie-
tran las ma'!o1•e5 g:,nancias en toda -
su historiaº. 

El presidente Curranza decreta las -
bases a ~u0 se sujetarjn las concesio 
nes para nuevas explotaciones de hi-
drocarburoe en zonas federales; 

Gildardo /<la.gaño al frente clcl ejérci 
to Suriano otorga su apo~ro en f:'.vor
tle ;\lvaro Obrcc;6n para presidente -
del pafa. 

I1_;1rnc.10 Donillas aceptG su po~tul.a-
ción co::l•) candid<Jto civil.hita a la -
presidencia. 



1920 abril 10: 

1920 abril 7: 

1920 abril 23: 

1920 abril 30: 

1920 

1920 mayo 7: 

1920 mayo 9: 

1920 mayo 21: 

1920 ma.yo 24: 

1920 junio 2: 
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· EL.gciberriad.or y 19s.leg~sladores de 
Sonora se d~c:(a.riln incfepe,nciientes . 
del ,góbierno federal - ·· · · 

Invasi6n del ejército federal al es 
tado de Sonoro.. 

Se firmo e.l Plé:l.n de Ag,~a Prieta que 
desconoce a Venustiano Carranza co-
1110 pr:esidente. del país. 

Manifiesto ele Alvaro Obregórr 'adhi;..- · 
riéndose al Plan de Agua :Prl.~ta~ 

Personajes intelectu::>.les de la Revo 
lución se adhieren a Obregón en sü 
lucha contra Carronz~. 

El presidente Carro."2a y su gabine
te salen de la copital ante la lle
gado de los obregonistas. 

Alvaro Obregón entra en la ciudad -
de M~xlc~ con los ~uerzus militares 
que lo apoyan. 

El presidente Venustiano Carran~a 
es asesinado en ~lJxcolultongo. 

~l consreso elige al ciudoJ~no neol 
fo De lo Huerto como presidente n;·o 
visionol, y nombra a Pluturco El~o~ 
Calles como Secret~rio de Guerra y 
Marino. 

CalJes, incorporJ a los ~~pJtistos 
aue cstJbRn en el ~jérc1t0 Libcrta
¿or Qel 3ur, al ~j~rcito federo~ -
con el nombre de "Oiv1sLón acl ::>ur", 
Genove?o de la O y Gildardo M2saíls 
son no~brJdJs cencrules de división. 
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Con ello la re.valL\cLón ca.mpesina se 
institucionaliza y pasa a formar 
¡:¡arte del gobierno de la. Revo.lucic5n 
Me.xlcano.. 

Alvaro Obregón tema posesión como -
m1e.vo presiJ.e.nte de l\lé.;;i:ico. 



BI BLIOG RA FL'\ COt1ENTAW, 

- Hasta anora la mayoría de -los trabajos -_que se 
han publicado sobre la escisión eh torno a V~nustiano 
Carranza ~'Alvaro Obregón enfatizan la situación polí
tica y sÓ10 observan u.~a pugna de caudillos.Los 
análisis se concentr;in en ex&.minar la mer..t<>.lidad, es 
decir el pensamiento político de los caudillos revo
lucionarios. Loe estudios mas completos para rast~ear 
a Carranz:;. y a Obre¿:ón son los de Rich:nond Dou5las; 
La lucna nacionalüta de Venustiar,o C'.3.rr::tnza y el de 
Linda B. Hall, Alvaro Obregón, :-:oder y revolución en 
~ • El primero es una oora de análisis de los 
aspectos mas relevantes de la vida de Carranza entre 
los e.nos de I8'::i3 y I920. Zstudia los principios ·so
cioeconómicos de uno de los personajes centrales de 
nuestra tesis, interpreta la formación ideológica, 
las a~piraciones económicas y la delinitación de la 
participación política al in~resar al régimen del 
país. Su intervención en el porfirisno y en el movi
miento revolucionario de I9IO, primero como maderista 
y después como constitucionalista. Sl autor nos muestra 
la época en constante c&~bio y las consecuencias y 
causas de la realidad hostórica, el orígen de la 
conformación del Estado mexicano a partir de un nacio
nalismo moderno, cuyo rasgo común y. principal es el 
populismo político, la creación del gobierno que 
ejerce un fuerte control esta.tal con el fin de redu
cir el control económico extranjero sobre las fuentes 
de riqueza económica del pais que afect~ba al desarro
llo nacional. El autor destaca la importancia que tuvo 
Carranza para reunir en torno a su causa nacionalista 
a los sectores que se veían afectados por la política 
porfirista, el gobierno de don Venustü=.no se convirtió 
en representativo porque logr6 la asimilación de los 
grupo:i deecontentos los cuales queda.ron incorporados en 
su proyecto histórico. Finalmente el autor resalta el 
!"raen!: o de su pro~'ec to cu;:i ndo p~wo' por al to los logros 
y promesas de su propia ideoi;JgÍa al permitir • 
corrupcion, El autor cita una gran cantidad de fuente!!! 
de primera mano, principalmente de los archivos de 
Estados Unidos. 
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La obra de L~nda B. riall analiza la tigura de Obre
gón en la for.:iación del :.~éxico moderno durante los 
años de I9II y !920. Sxamina los factores que permi
tieron su aEcenso, sin er.ibargo exagera al coriside -
rar que Obregón en su lucha para alcanzar el ·poder 
en I920''conto' con el ;;.poyo arrollador del pueblo me
xic::mo", Consider'3. que 13. campañ9. electoral y sus 
triunros mili tares le otorsaron una legi ti:uidad y una 
:t"uerza a nivel nacional ia'lntificada con los propósi
toE de la Rev·:ilución ;:;::exicana. Es un enfoque populi::ta 
donc1e Obregón nos lo presenta co:no el candidato popu -
lar y como el heroe rev:)luc1onG.rio el cual contribuyó 
al establecir:iiento de la base para la insti tucionali
zación del EEtado mexicano, afirma que los intereses 
ae las masas queaaron satisfechos por los caudillos 
revolucionarios y que esas masr.s llegaron '.'. asociar 
los bener·icio:;o direct3.lllente con Obregón. Deja..-ido a un 
laao la debil1dad de la interpretación la importancia 
de esta investigación radica en el buen nivel de 
información para se;g-g.ir la trayectoria poli ti ca de 
Obregón. 

Narciso Basrols Eats.lla en su obra, El pensamiento 
oolÍtico de Alvaro Obre~ón constituye un intento de 
análisis histórico Eobre la trayectoria política de 
Obregón entre los años de I9IO y !92~. Desde su punto 
de vista nos dice que existió una constante durante 
esos anos la falta de un sistema de procedimientos 
para llevar a c~bo la reconstruccion del país cuando 
se vo1v10 inevitable renunciar a la violencia y 
crear instituciones y leyes. De igual manera, el pensa
miento po11tico de Alvaro Obregón careció de lóeica; 
coherencia y unicJ.ad~ por tal razon Bast'Ols busca 
con1·ormar esta unidad con los pr1nci~io::. ideoló¿;icos 
y el sentido general que haya tenido su actuación a 
través de uecaos nistóricos concretos, es decir reunir 
los necnos principales sobre la fonna en la que 
Ubregón concebía la revolución mexicnI12. en el 
contexto ;nundüü y la realidad política en que surgió, 
Sin embargo; desde nuestro particular punto de vista, 
las ideas políticas de un per~onaje no es el material 
suficiente para obtener un juicio con1.7Uente sobre 
la participación en la sociedad de su tiempo. ~esulta 
útil conocer.el pensamiento!pero debe tomarse en 
cuenta dentro de una complejidad de circunstancias y 
causalidades, 
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~lvaro Obregón escribió su libro, Ocho mil kiló
metros en camoaña, Es sin lugar a dudas un lioro 
significativo, es una crónica sobre su participacion 
militar en la revolución desde que se une a los made
ristas, hasta. que se convierte en un.a figura . . 
ixport~nte en el ejército constitucion~lista donde 
Garra::iza es el jefe pri:icipal. El libro n•)S ;_:er:::iite 
introducirnos en la idcolot;"ÍP. po.Li tica de Ob:-e,~ón , 
sus vi::icu.L·.:is sociales, . su trayectoria y su ascenso 
po.Lítico. La limit'.lr'.te -:i.ue presen·ca la obr:t con rel3.
ción a nuestro tema es que cul~ina en el año de I9I5. 

?ara se.guir la trayectoria de Obregón esta'. el libro 
de Juan de Di,-,s BoJÓrquez, Obre<>:ón. 2.ountes bio.o:ráfi
~ y los documentos de primera ~ano co~o el ~ue rea
lizó el compilador Luis N Ruvalcaba en su obra, 
Camnaiia Política del e.Alvaro Ob::-e~ón candi·:iato a la 
presictencia de la Reoública I92•J-I':l24.De aquí. solo 
nos interesa el año de !920 para concentr1rnos en el 
problemR de la escisión. Es importante esta obra 
porque además contiene información de los llamados 
civili=tas y la pol~mica de Obregón a través de cartas, 
inror::iación ue los periodicos,etc. 

En cuanto al pensamiento político de CP.,rranza 
despué·3 del libro de Richmond Douglas están las obras 
de don Luis Cabrera El b:al:J.nce de la Revolución 
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, 
mera obra lo mas importante para nosotros son los 
puntos de vista de Carranza en torno al problema 
de la sucesi6n presidencial en 1920. 

Las investigaciones más generales ·que nos permi.ten 
hacer toda U!'..a serie de :::-eflexior.es sobre la revolu
ción constl. tuci;:malista y nacer un rastre:> '.le .los 
princi;:iales caudillos revolucionari.Js , esi;::..:i la obra 
de Jue.n Barragan RodriE;Ue~ 1 Historia del e~ército 
de l~ ]evolución Constitucionalista 1 el libro de 
Charles Cumberla.nd1 La Revolución ¡,;exicarw., 1os anos 
constitucionalistas , En esta Última obra el aui;or 
nace un excelente análisis de la guerra civil ~ue 
envolvió a México en los arios de I9I3 a 1920, cuy.o 
resultado fµe el surgimiento de grupos políticos 
que a su manera buscaban imi:m.lsur el desarrollo del 
país, un gobierno vulnerable a estas oposiciones y 
una constitución donde se codificaron ape.rente:nente 
todas las aspiraciones revolucionarias. Recopila los 
principales acontecimientos ocurridos dur9.nte la 
administración constitucionalista encabezada por don 
Venustiano Carranza desde que desconoce al €Obierno 
de Vicooriano Huerta y se leva.~ta en annas ~n su cali
dad de eobernador de Coanuila, hasta su asesinato en 
1920 como consecuencia de los enfrentamientos faccio
nnles que se desataron a raíz de la administración 
constitucionalista, siendo presidente del país. Los 
siete años que describe el libro abarcan u:.a época 
de "anarquía" y destrucción, pero al :rri!!mo tiempo 
implican la confieuraci6n de un nuevo tipo de Estado 
y país que busca incorporarse al contexto económico 
mlindial del siglo XX a partir de la ampliac16n del 
moderno sistema capitalista, así como crear un si~te
ma político que refuerce al nuevo proyecto nacional 
plas¡:¡::-,d.o en l~ consti tución.CoUlo fuentes de primera 
mano tenemos la obra del compil~dor Isidro Pabela en 
Documentos históricos de la Revolución L'.exicam. 1 

Revolución y ré.tlmcn consti tuci0nn.li::ta, La Antolo
gía de los compiladores Mario Contrerus y Jesús 
Ta!nayo, México en el sido XX. I9I3-I920 textos v 
documentos, Manuel González R<UllÍrez,planes colíticos 
y otros docu:nentos,Ernesto De la 'l'orre Villar ~. 
Historia documental de ~'éxico , PÍndaro UriSetegui 
Níiranda, Testimonios del oroceso revolucionario de 
México , l;S libros editados por el Fondo de CUl tura 
Económica, Fuentes para la historia de l:i. Revolución 
~exicana 1 tomos IV y v; la excelente obra que realizó 
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El Instituto de lnvestigaciones Dr. José roaría Luis 
!1:ora y la Secretaría de Educación Pública, La Revolu
ción li:exicana, 'fextos de su hi::otor-ia en 4 tomos. 
Estas fuentes de primera mano nos permitieron tener 
una base bibliográfica y docu:nental s6lida para 
convalidar nuestros juicios y n·:i p:-ecipi tamos en 
:iuestrc.~. apreciaci.Jne.=.~st.?.s o Oras nos per:ni ticr~n 
introducirnos en la historicidad de la revolución 
mexicana de 1906 a 1920. 

Ale;unes obras de carácter general 
ron conocer algunos puntos de vista,así 
en la cual se na tratado el proolema de 

nos per:nitie
como la for:na 
la escisión 

entre Carranza y Obregón. Por lo general el problema 
poco se menciona y lo observan como un conr·1icto tempo-
ral que no tiene grandes reperc'.lsiones, como una 
prolongación del movimiento revoluciona.rio y una lucna 
política de caudillos. 

Los excelentes trabajes de Berta Ulloa, Revolución 
Mexicana I9IO-I920, la obra que cordinó don Daniel 
Cosio 1/illegH.s, Historia ifcoderna de ~'.éY.ico, aunado a 
los tr'lbajos de l\\anuel González Ra:nirez, La Revolución 
social en México, l'-S idc;;is, la violencia, y el libro 
de Héctor Aguilar Gam.ín; La frontera :1Ómada, Sonora y 
la Revolución Mexicana al cual le dt.!bemos que nos 
halla motivado en el análisis regi•.mal de la zona 
norte •lel pais, el libro de don He'ctor es un estudio 
muy interesante que analiza a los caudillos sonorenses 
antes de que tomaran el poder político, en las filas 
del carrancismo, asi como los orÍ[enes de su proyecto 
histórico, al quedar fortalecidos en U.'1 nuevo tipo de 
Estado, El estudio más completo sobre la ::;ina Norte 
del país es la qu~ cordinó Angel :aassols llatalla; 
Lucha nor el esoacio ::;oci8.l, ren-::m~~ d"'l norte v 
noreste de ;,:éxico, el cual abarca U.'1.n gr8.n v·,lriedad 
de aspecto:=; la realidad f:i'.sica, la de::iografiu, la 
economía, la situación política - social y sohre todo 
su historia. El libro d~ Jriedrich Kr.tz, ~a servidu.T.bre 
al>'!'aria en [;'.éxico e:'l la én·JC'l n·)rfiri'1.na hace una. 
clara distinc1on de las grand.es d1r"erencias regiona
les manitestado en los aspectos ecJnÓ~icos y sociales, 
cuyos criterios los asu.T.imos en :1.Uestra investigación. 
En este sentido exist~n pocos trabajos de car1cter 
reeional con la visión de Katz. 
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Los fnctores externos en torno a la escisi6n 
-carranza-Obregón los fundamenta:nos en 1-a hemero,srofía 
principalmente, pero hacemos un segui~iento de la 
forma en la cual ha sido tratado este asunto en torno 
a la Revolución de 1910 a 1920. Entre estos t~abajos 
existen varios puntos de vista; los autores soviéticos 
como Alperovich y Ruienko , en lo general son 9.nilisis 
e::q,ue:n1tic~s ~.l d.eter:.11::..ista=, ~u visión de 19. revolución 
es "ro;n3.ntica" exalt:::.n el :papel de las "::ias2s c::unpesi -
=s" en su luc!la contra el i:nperialismo nortca.-nericano, 
observan sólo una lucha de la burguesia liber8l contra 
la burguesía ext::-anjera; grupos d; burgueses pron?.cion.i
les y proextran,jeros en_ U..'1 gran :novimiento "::;iopular" 
en busca de justicia social, a:fiman '.{ue la revoluci6n 
fue democrático bur01esa inconclusa; esto lo dicen en 
la obra;La Revoluci-5:1 uiexic9.nP. I9IO-I917 y la :iolÍtica 
de los 3st"ldos Unidos, _¿¡,de:nás ar ir:oan que la r-:!volución 
constitucio1qlista cesvirtu5 a la revolución c:.:.:npesina 
y la aglutinó en la legislación burguesa, Otro autor 
como Adolfo Gilly en su obra; La revolución interru:nni
~ es una visión del trosKismo tambien exalta a las 
masas ca:npesinas, a Zapata y a Villa los coloca "como 
figuras mundiales" y de "influir poderosamente en to-
da la revolución latinoamericana y en toda la experiencia 
y la continuidad de las revoluciones nacionalistas, 
agrarias y antiimperialistas de este t:iglo" es una 
visión dog¡:¡ática en el análisis , etiqueta a la divi
sión del tlorte como campesinos, no distin.~e particu
laridades sino que hace una generalización del aconte
cer histórico e impone un :nodelo mecanicista a la 
historia, además afirma que es : "la concepción pro
letaria y marxista, que dice que la revolución mexi-
cana es una revolución interrtL~pida, una revolución 
con un carácter 'empirica:nente anticapitalista• 
interrumpida en 1919-1920 y en 1940 'sin poder avanzar 
nacia sus conclusiones socialistas". Afirma que en 
1920 ter::iz:..-i. la primera et8.pa de la revolución y con 
la muerte de Zapata y Villa queda interrumpida. Por 
nuestra parte La Revolución Mexicana es ya un proceso 
histórico y la revo1ucion ya cumplió en lo fundamental 
y deter.ninante con los objetivos ue toda revolución 
que se propone acelerar al capital y el trnbajo asala
riado, de ninguna manera na quedado inconclusa, sus 
objetivos fueron cu::Jplidos en la aécada de los arios 
veintes "ªl y como lo dice aon Luis Cabrera. 
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Las obras de Lorenzo r&eyer, ü'.éxico V los Estados 
Unidos en el conflicto petrolero I9I7-I~d2¡ y el 
trabajo de los investi¡:;adorss Pster 3aird y E.d. 
ü~acaughan, :,:éxico '' Est~dos Unidos. :::-elacione:; ecó
nÓ:nic'.1.s v l·.lchas de cl:;.ses; la obra de Deny L , la 
lucna nor el :nonoi:iolio del i::etr6leo, complementan -
con nue~n:r2. nemero¡,,--rafía los fact·ores externos • 
5in embar,::o !llerece ,;;-ran atención la excelente obra 
del serior .?::-iedrich l'.atz, L'1 .o_uer::-a .~ecreta e!1 ri:exico 
publicada en dos tomos, es hasta aaora una üe las meJo
res apori;F!.ciones q_ue se han re"lli:::aclo, e:ot:i. investiG"a
ci6n abarca die:: ados de I9IO a I920, desde . el desa
rrollo de la revoluci<5n hasta. la caida de Carranza, 
En su invesi;i~acion aborda la relac~ón de las acti
vidades de las e;randes potencias mundiales que influ
yeron en el curso de la revoluci6n1 para lo cual 
utiliz2.ron a if.éxico como un la.bor:i.torio de experi. 
mentación del enfrentamiento de eue i~tereses econó
micos y políticos. El autor se apoya en ur.a gran 
cantidad de infor:naci6n to~ada de los principales 
archivos de Europa, y de los Estados Unidos así como 
de México. 

Sobre la asi~ilación del ~ov1~iento c~npesino 
el libro de Alfonso Goldschmidt, lie::.-ra y libertad, 
el de e arrollo ca:nnesino en ;;,éxico in! luyó en nuestra 
tesis por su calidad de análi:ois, el autor analiza 
tres épocas o periodos; el prehiepáru.co, colonial y 
moderno; la trayectoria de los campesinos y su asimi
lación al capital, el autor analiza la causalidad del 
problema de los campesinos y la forma en que se mani
fiesta en torno a la revolución constitucionalista, 
y la situación de los campesinos en I920 , Otro lib::.-o 
que in!'luyó en nuestro análisis e:= el de Jolm Homack, 
Zanata y la Revolución 1.1exicann, 5u obra es un 
análisis de la realidad social, econó~ica y política 
en que se desenvolvió la vida de los pueblos campesi
nos del Estado de Morelos desd~ que las haciendas 
cañeras llegaron a controlar la evolución social de 
esta región , El autor analiza las causas que contri
buyeron a l~ p::.rticipación de los pue:üos rurales de 
la zona dentro de una ¿uerra que le3 era ajena, en lo 
referente a los objetivos que persesuían; no obstante 
lorrraron transformar en expresión de su propia reali
dad, El autor wuestra a la revoluci5n mexicana como 
un proce::o al tiempo que involucra a los ca-;¡pesinos 
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a la lucha armada, ya sea contra el ejército porfirista 
o contra el constitucionalista ,es una lucha de 
resistencia para que no sean absorbidos por el capital, 
y lo que piden es que los d·:;jen vivir con :::us tradicio
nes y su antigüa forma de vida, es decir van ~ la 
revolución para no cambiar sino para regresar a como 
eran 2.ntes de que el capital los comenzara a absorver. 
Finalmente en I 92 J son asi;nilc;.dos en su totalidad , 
de 2..ní en adelante se convirtieron en el instruoento 
de propaganda populista. Michel Gute.Lman en ; canita 
lisrr:o v reforma 2.-"!'<Jria en hé:xlco ana.Li:::a el proo.Le
ma de .La re1·orma agraria como un procucto de u.'la re-
7o.Lución violenta en la cual gener6 nuevas relaciones 
sociales, analiza los orígenes socioeco~Ómicos de la 
revolu.'.:ión y los principios en los o.ue se inspiran 
los reali:adores de la reform~ agraria, las condicio
nes que se generan para el capitalis~o y las conse 
cuencias; la proletarización y la formación de una 
clase de pequeños propietarios. Roger_Hartra nos. 
da. su punto de vista. con respecto:· 
a la asimilaciÓ:1. del. movimiento campesino, aunque 
tiene un e::ü'oque esque:nático y h.ace U."l.B. generalización 
del proble~a c8.:npesino , sin embargo nace un intento 
por comprender el problema, el autor intenta hacer un 
análisis do~de considera fundamental el concepto de 
clase social para aplicarlo a la sociedad rural, trata 
de fusi.or.ar el estud.io de la edtructura de clases con 
el análisis econó:nico de la estruci;;ura a;:;raria sin 
lograrnos convencer. El autor trata de ubicar el 
anAlisis ci.e la articulación de :nodos de p:::-orlucci.5n 
y la importanciR de las relaciones sociales no capi
talistas dentro del sistema capitalista dominante, lo 
cual al n!> hacer el an.1lisis detallado de las particu
laridades cae en generalizaciones, intenta ndemás ubi
car la econo~ia agraria en mecanismos monopólicos que 
operan a escala internacional, el autor trata de dar 
una visi6n "dialéctica" a la estructura acrari:l a 
través del tiempo. Afirma que el eje de la estructu-
ra agraria no es la tenencia de la tierra sino lao 
formas de propiedad. Aparte del libro;Estructur::i. ri.r-raria 
·r cl::?.ses sociales al que nos acabamos de referir 
consulta~os otro que lleva el título ; Ga~oe~in~do y 
noder nolítico en ~éxico, es la visi6n izquierdista 
la cual habla del subdesarrollo y de la dependencia 
econó~ica del i~periali~mo nortea~ericuno, 
afin:ia que el "cupi tal de pendiente" en el que no:i 
encontr::?mos está inc:otpaci tado para de~arrol.!.ar y 
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resolver los conflictos internos. Ubica el problema 
de explotaci6n y finalmente desde nuestro punto de 
vista lo mas acertado es que considera que el movi -
miento ca.~pesino no es una alternativa global ya que 
se convierte en instru.~ento de las capas mas atrasadas 
de la burocracia política. Miguel i1le j:l'.a Fernández en 
su. libro Poli tica azyaria en México nos dice '.l.ue las 
pol:l'.ticas agrarias que se han llevado en México 
desde finales de la énoca Colonial hasta finales del 
porfirismo h~.n constituido la expresión de dominación 
por parte de los propietarios hacia los trabajadores 
del crunpo. Las legislaciones constituyen la expresión 
de la forma de vida que ha imperado en las poblacio
nes rurales desde siglos atrás, en diversas ocasiones 
estas legislaciones han sido violadas y ha propiciado 
conflictos agrarios. En este sentido nos ubica los 
antecedentes ael problema agrario en ffiexico. 

ltlie;uel León-Portilla en su obra¡ Los manifiestos en 
náh.uatl de Emili::mo Z:,mata, los cu:?..les fueron expedi
dos en abril de 1918 y dirigidos a los continge~tes 
revolucionarios que habínn estado al mando del caudillo 
tlaxcalteca Domineo Arenas desde los inicios del 
movimiento armado de I9I~, y a los pueblos de las 
zonas en que esas fuerzas opere.ban, Constituyen un 
testimonio que enriquece un aspecto no muy tomado en 
cuenta en la nistoria contemporánea de México. Se 
difundieron a modo de manifiestos po.1.íticoa , ade:náa 
el libro contiene un estudio en el que se atendieron 
las re2.aciones entre Zapata y Domir.c;o Arenr.s, con 
información bior;ráfica de este Úl d:no, la actitud de 
Zapata con los grupos indÍ;:;ena.s, los antecedentes y 
motivos para la expedición de sus manifiestos en 
nánuatl, la significación de los misr:ios en el contexto 
de I9I8 y lo que noy sie;nifican pFtra nosotros. 

Hector Díaz Polanco en su obra; Formación r~~ional 
y burnuesia arrr2ria en r«éxico, es un estudio de ca. -
rácter region:ü referente a ln formación a.<:raria del 
Bajío, especialmente en el Estado de Guanajuato, y en 
particular el valle de Santic1.e;o. Observa a la región 
como una er8n productora de ¡:;ranos; de 1900 a I920 se 
ha confor:nado una diversidad de cJnjuntos socioeconó
micos lo cu::ü implican aco;noda:nientos y jerarquías 
de clase ha~ta alcanzar la estructura en la que surge 
la burguesía R[raria. 
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obras como las de Pedro irlaria Ibarra !Ulaya, 
nrecursores de la Revolución !:~exicana, y de James D. 
Cockcrofr, nrecursores intelectuales de la Revolución 
Mexicana I900-I'::lI3 ;nos sirvieron como apoyo para 
conocer los antecedentes de algunos caudillos revolu
cionarios, aunque nosotros no estamos de acuer_do con 
su interpretación su infor;:iación es muy valiosa,en 
especial el libro de Cockcroft au..~que su interpre -
ta.ción es muy <iebil afir:na q_ue los verdaderos fines 
de la revolución fueron los ~ue proclamaron los pre
cursores intelectuales intelectuales; entre ellos Ca
milo Arriaga, Librado Rivera, Juan 3arabi:o., Antonio 
Díaz Soto y Gama etc. Sl antii~perialis~o y el anti
porfiri~mo r'ue reccnocido como u..r1 movir.n.ento precursor 
el cual define la totaliaad de los antecedentes de la 
revolución, el autor a!'ir:na. o.ue los intelectuales 
fueron los portadores de las demandus, el papel de 
diriGentes cuya ideologia quedo plasmada en l~ Consti
tución de I9I7; analiza la i~eología y la influencia 
del PLM(partido liberal mexicano¡ asi corno la radien. -
lización de este. Enrique Krauze en su obra caudillos 
culturales en la Revolución Mexicana nace un buen 
trabajo biográfico en el cu2l .::maliza a los "siete 
sabios", la llamada generación de .1.915; en nues"tro 
trabajo nos importan solo como compración de la nueva 
representativiaad <le la iaeo.Logia frente a la. posi ti
vista. 

Algunas obras de carácter genera.1. como la de Jesús 
Silva Herzog además de la recopilaci6n de importantes 
fuentes para la historia, nos introduce a los aconte
cimientos más relevantes de la revolución; desde los 
antecedentes liberales durante la segunda mitad del 
Eiglo XIX, la etapa porfirista, maderista, huertista 
y constitucionalista así como la lucha de de facciones 
militares. Es una interpret~ción que resalta las 
actuaciones personales de los prota&onistas.La obra 
de don Jesús, Breve historió!. rte l::t R1wolución kexicana 
en dos volumenes tiene además otra ~uy interesante; 
El pensamiento económico, social y nolítico de Mixico 
I8IO-I'::lo4, en esta obra nos proporciona iudic~dores 
económicos, y en capitulo IS lo dedica a loG principa
les cRudi llo:;;, a los que llama "mayores" cor::o Madero :¡ 
Carranza. 
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Otros autores como Hans JUrgen Harrer en su obra 
Raices económicas de la Revolución l!;exicana I9IO-I9I7 
analiza las causas económicas y los resultados de la 
revolución, los intereses puestos en jue,:;o. La importa
ncia de la obr'.3. radica en la gran cantidad de. document.n 
de primera mano; cifras y datos lo que a.os :oirvió para 
tomar U..'1a referencia par2. entender el dese.rrollo del 
ca pi tal en ¡,:éxic·:>. Otros li b.ros aunqu'! n.o t:i.n 
im'.Jort:'!ntes nos sirvieron o:olo oara tomar referencias 
co~o el libro de Edm1mdo Flores: tr2.tado de -oc::momía 
ap;rÍcol:'!., y el de ~Tanuel Lopez Góülo , economía y 
nol Ítica en la hi::toria de ;,'.éxico en esta obra el 
autor intenta estudiar el proceso nistórico mexicano 
desde sus orisrenes "nacional;;s" hasta nuesoros días 
sin conseguir-convencernos, es u..n. análisis izquierdista 
-:;_ue nablót de los 1):0.Íi.0 es en ·i:}!larro.llo, Dejando a U.."l 
lado su debilidad en la interpretación no deja de ser 
interesante su ou..-ito ae vieta por la información 
econ6miaa y poJ.Ítica de la segund:i. :nitad del siglo XIX 
y los primeros cuarenta a.:ios del ei~lo XX. El libro 
de Enrique Semo, Historia mexicana, economía y lucha 
de clases es un intento a nivel de ensayos que se 
retieren a todos los periodos de la histori~ del país 
a partir de dos perspectivas de análisis; la estructu
ra económica y las clJ.ses roocv:ües y las revoluciones 
mexicanas. Sus te:nas abordan desde 12. reflexión metodo
lógica sobre la n1etor1osrafía mexicana hasta el estudio 
actuc.11 de la estrucoura económica del país y el 
carácter de la Revolución i'íle:r.ica:k1., Aunque es una obra 
ambiciosa obtiene poco exito. Otros autores como López 
G, Rosado en su obra Historia y pensamiento económico 
de México, Enrique Percz LSpez ; 50 anos de revoluciSn: 
la economía 1 y el libro de Ja:nes l'I. Nilkie en su obra 
La Revoluci6n Mexic9.na I 9IO- I g·rti, !TA.e to federal. y 
cambio social en México es u= excelente an:Ílisis de 
la realidad mexicana. WilKie analiza la situación 
económica en especial para nuestro caso ~1 periodo de 
I9IO a I920, anali:c1a l·Js problemas infl:isionarios, el 
autor insinte en la dificultad para encontr:i.r datos 
de los gastos d<?l ¿;obierno ya c¡ue no existen registros 
en la Secretilrin de Hacienda y Crédito publico. El uso 
del gasto federal , el inicio de la corrupci6n, la 
política del Estado de los go'oiernon revolucionarios 
y las causas son la principal aportación del autor. 
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José Iturriaga De la Puente en su obra; La Revolución 
nacendaria hace un análisis sobre la econo:nia del 
pais durante el periodo de la revolución. lbarca la 
época porfiriana hasta el establecimiento del Eobierno 
de Flutarco Elias Calles. En nuef!oro c2.so limita.'!los su 
infor:n~ci6n al análisis de los años ae 1919-1920, La 
obra nos r:mestra la ra<J.nera en que !os dir'erentes 60biernos 
de ls. revoluciSn r:ianej:.'l.ron la ad:ninistr:o:.ción n2.cendari:J. 
ael pais de 3.cuerdo al contexoo nistórico y a :ous 
circunst2ncias. Tom3.;J¡OS en especial el análisis que hace 
de la a~Ginisoración de Venustiano Carr'l.nza ¡ 

Algunos ¡;raba.Jos que solo nos sirvieron como co:nple
mem;o de nuestro análisis esoan los libros ue r'')r::¡ando 
Beni tez, L:lzaro Garde!'Bs v la reYolución 1o:exic2.na, en 
especial el capitUlo "El caud.illi:::no", se ocupa del 
caudillismo co~o etapa que abarca el gobierno de Venustia
no carranzs. apartir de su rebelión contra Victoriano 
Huerta i:liciada en 1913 1 el de ,tlvaro Obregón o.partir de 
!~20 y el de Plutarco Elias Galles _ de 19¿4, 
incluido su :.naxi.nato, El periodo resulta importante 
por::¡ue durc.nte el mismo cúlr.üna la división entre el!. 
ala "popular" de la revo.Lución • Vill:<. y Zapata son 
vencidos por ls.s ar:nas y"obscurrunente''asesinados, 
desaparecidos ellos como fr,ctores i:nportantes de la 
lucha se pr·:iduce la divisi6n entre Obregón y Carranza 
y más t:: rde entre los :niembros del mismo ejército 
durante el alzan:iento Delahuertista. 

Es un.q crónic~ con intento de análisis al estilo 
novelesco de Beni tez, donde la historia la van 
conformando los srandds person..~jes de la época; una 
lucha entre bue!:1os y malo>i o_ue narra el triunfo de 
esto5 ultimes. Todos ellJs gente :>.mbiciosa aúdaz 
intrie;osa , desvergonzada y cínica que se sentían 
fracasados y hu.11illados ante el servilismo oficial. 
La revolución les ~brió otro mundo donae tenían l<
oportunid~-.d sus fuerzas creqdoras obscuresida!.l por 
la dictndura, es una obra Útil en lo referente a la 
crónica sobre las cnnpaüas villistas y zapatistas e 
entre I9I3 y I9I7 asi co~o en la info:r.:iación sobre el 
movi:niento obrero dur~nte el constitucionalisoo, 
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Con respecto al problema laboral tenemos los 
sigueintes libros; ?ablo González Casanova, En el 
nrimer Fobierno constitucional I9I7-I920 de la co: 
lección La clsse obrera en la his"toria de M&xico, 
y el de Earr-J Car, el ~ovimiento obrero v la noliti
ca en r.réxico ICJI:J-Iº29 en dos volwnenes, aq_lü 31 
;;~utor 2.n::tli::a el :i~o-cle~a :le 13. revolucióc de I9IO 
la cual f'ropicio ;2-!lbiso políticos y socL.,.les me 
diante sucesivas coalisiones ~ue ejer~ieron el go
bierno, y en asperas luchas desarticularon gr2ndes 
zonas de México. Hombree proc~dsntes de diferentes 
medios sociales y con anteceder."tes divereos ingresa
ron a la lucna política y propiciaron l~ movilización 
de gr?ndi!s sectores "popul?..res". La cl::i.se obrera me
xicana aún jÓven y reducida tuvo que enfrenta:::-se a 
unas condiciones revolucionarias en rapido desarro -
llo • La revolución no fue obra suya po::-c1ue el movi
miento obrero eni;or:ces no -::·ué capaz de pro:nover wm 
organizaci:Sn y un proF_:r2.ma que representara el inte. 
rés de todo el país. En el tr2.nscurso de la revolu -
ción los tr2.bajadores no logr?.ron inte8rar un verda
dero polo de actividad política aunque ta.~poco queda
ron al ~ar~cn de las luchas nacionales. Los caudi -
llos revolucionarios reconocieron la i:nportancia de 
establecer relaciones de trabujo con las or5aniza,io
nes laborales y las incorpor~i.ron a su JlOVrniento. El 
tem0:. central de esta obra es el al".alisi•: sobre la 
forma en la que se uesarroll2.n las relaciones entre 
dicnos caudillas y la inci~iente clase obrera así 
cor.lo los terminas en los cuales nee;oci::.n, tambien 
estudia la actuaci6n de los principales diriGentes 
obreros a la largo de esta faEe, e indica la 
respuesta de lo~obreros organizados en el plano na
cional a las necesidades del proceso revolucionario 
y la aci;uación de sus principal~s ~~r~Jn~je~. 

Otros "utores co.no R2.ymond Vernon en su obr.:i. el di
lema del de~·qrrollo econ6mico de ;. éxico es un libro 
excelente, en nuestra tesis nos G.porta import3.nte 
invectigaci.Sn 
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Los periódicos que consultamos; principalmen~e 
El Universal y el Excelsior nos permitieron 
internarnos en la época con el 2mbiente de es~ pre
sente, conocimos la inform2.ci6n que dispuso 12. po -
blación en 1919 y· 1920 de acuerdo a la situaci6n 
histórica en lq aue vivieron. En el caso de El 
Univers::.l cuyo director fue Felix Pe.l,wicini ~optó 
una posición a favor del civilismo <J.ntes de que 
fuer:>. manfü>.do a Españ2 como emb'!.jador, esto lo _ 
o bservi=.mos en las edi tori<:ües, au.'lque ap2.rentemente 
buscaban una posición neutral. Tanto El Universal 
como Excelsior tom2.ron una posición R f2.vor del 
militarismo; es decir en torno a Obregón cuando en 
el proceso histórico Carranza habia sido Y"'- asesina
do. En gran medida podemos considerarlos como los 
periodicos mas serios y con una mayor :unpli tud y 
variedr.d en 12 informr=-ción. 

Los periodicos L'l. ReuÚblicn. y El Naciom;l mani 
fiestan el punto de Vi3ta de los civilistas. El 
Naciornü al2.b6 la gestión de C<>.rr=za y L;:i 2E;°úbli
ca dió a conocer la posición del civilismo, asi 
como los detalles de la crunpR.ña elector~l del sertor 
lgnqcio Bonillas. En contraparte las posiciones po -
lític::is del Clbregonismo las encontrnmos en El Moni -
tor Reuúblicano y en algun2s ocasiones en El Heraldo 
de ¡,·,exico el cual estaba financiado por el eeneral 
S!ÜVRdor ,\lvarado. 

Con respecto a los Eoletines, estos los encontra
mos recopilados por años, consult~nos exlusivemente 
los referentes a 1919 y 1920 •. Los boletines contie -
nen infor:n'.lción referente a 12s activid'.1.des de lo.s 
princip·tles CÁ.Jn::iras de Comercio del país; la mnrchA. 
de sus negocios, desde la ~gricultura, mineria , 
petr6leo, induotria y comercio entre otr:is cosns. 
i\quí es i:nport:o<nte dest1cRr que paro. nuestro trc:b"'.-
jo son importnntes los indic~dores económicos. Ln 
posición poli ticn. de los c::tpi t;?listfts mas ?..vanzr.do= 
nuncn ln hicieron de forma individual, fueron las 
cnmar:1B de comercio quienes se pronunci 0,bnn en tFü 
o CU?.l medid:i. tlos importo muer.o l:i visión de los 
industri'lles y de las diferentes fracciones que 
confornHron "Ü C'lpi t:'.J. de -1.cuerdo ?. su circu.'lstancia 
nistórica, En los boletines del gobierno; de l!l Secre
taría de nncienda, Relaciones Sxteriores, de La Comi-
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sion ~.grarin, contienen princip0.lmente decretos, 
por lo general estos boletines son descriptivos. 
Encontrn.'Ilos en los Boletines de l?,s c~maras de 
Comercio disc~rsos, :uiálisis por expertos de la 
época sobre l~ vid~ económic'.'l, poiitica y social 
de nuestro p'.'lis •. a.nalizamos los princip:?.les 
discursos .. de .Los directores de las cámaras de 
Comercio, su composición, es decir ; los integr2ntro 
y miembros princip:i.les, y los relEicionrunos con la 
composición '1.e la ,rncendente burguesi<t mas progre -
sis ta, 
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