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La nación mexicana no puede orgam1arse con los elementos de 

la zmugua ciencia pollt.ica, oorque ellos &en la expresión de la excla

V1tud y de tas preocup21c1ones: necesita una Constitución aue le 

organice el progreso, QUe ponga orden en el movimiento. ¿A aué se 

reduce esta Constitución que e:ttablece el orden en la inmobilldad 

absoluta? Es una tumba preparada para un cuerpo que vive. Señores. 

nosotros acordamos con ent~cr!'JT1o un privilegio al que mHoduce 

una raza de caballos ó inventa una arma monltera; tormemos una 

Constitución que &e tunde en el pnvileg10 de los menesterosos, de 

los ignorantes, de los debl\es, para que de este modo me1oremos 

nuestra raza y para que el poder pUbhco no selt otra cosa mas que 

la benehc1enc1a crgamzada. 

Ignacio Ramírez 'El Nigromante'. 

Fragmento del discurso pronuncJado en la sesJón del 7 de 

JuJJo de JB56, aJ dJscutJrse Ja ConstitucJ6n en Jo general 
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I ntltoducción 

El origen de la crisis tiene una añeja historia. En 

este siglo. el periodo del desarrollo estabilizador que se 

profundizó con Miguel Alemán y que perduró hasta el final 

del sexenio de Diaz Ordaz entró en una grave crisis desde 

el inicio del gobierno de Luis Echeverria hasta el sexenio 

de Carlos Salinas. 

La economia mexicana resen'tió tedas los malestares 

engendrados tiempo atrás: inflación. especulación. 

devaluación y desorden financiero. Desde entonces los 

intelectuales. los partidos politices, los dirigentes 

obreros y empresariales. las universidades y los 

académicos y en general la sociedad civil se lanzaron a la 

búsqueda de nuevas respuestas y al terna ti vas. 

El Estado populista y su estrategia de desarrollo 

fueron hallados culpables de los malestares del presente: 

la desmedida intervención del Estado en la economla y su 

carácter paternalista fueron condenadas. Los lntelect:uales 

de izquierda respondieron en'tonces a la imputación: para 

ellos el origen de la crisis económica venida desde los 

allos 70' s se debla a las deficiencias del desarrollo 

globalizador. a la acumulación de capital de los años 40's 

y 50 's además de la euforia económica del gobierno en la 

década de los arios 70' s aunada a la recesión internacional 
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del capitalismo. Pablo González casanova y Enrique 

Florescano explicaron el origen de la crisis económica 

de los alias 70' s; señalaron que se debla a la estructura 

socioeconómica desarrollasa a partir de los años 

posteriores a la segunda Guerra Mundial. Desempleo, 

recesión económica. desequilibrio en la balanza de pagos. 

déficit en las finanzas públicas. atraso tecnológico l' 

cientifico surgieron como rel:os al desarrollo nacional en 

un contexto inl:ernacional sumergido en una depreciación 

económica. 

México alcanzó un considerable periodo de prosperidad 

den'tro del capitalismo desarrollado en los años de la 

Segunda Guerra Mundial. El pais obtuvo estabilidad. 

crecimiento en la acumulación de capital y de demanda 

agregada. 

Los Est:ados unidos se alzaron victoriosos tras la 

guerra a mediados de siglo, e impusieron el pat:rón para el 

reordenamiento económico fundado en el liberalismo 

económico. 

La orientación económica impuesta por los Es't.ados 

Unidos aceleró la integración de las corporaciones 

transnacionales en función a los principios del 

liberalismo económico. provocando consecuentemente, la 

creación de patrones para la división del trabajo. La 

economia estadunidense afim6 su hegemonla. su industria 
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armamentista habla obtenido jugosas ganancias gracias a la 

guerra. ahora debla expander el control no sólo militar 

sino también económico sobre el mundo de occidente. La 

riqueza y el control económico fue sorprendent:e. tanto. 

que lograron acuñar el 72t de las reservas mundiales de 

oro. Los norteamericanos lograron imponer fácilmente sus 

reglas: dominaron la conferencia de Breti:on Woods 

liberando de 'todo proteccionismo nacional al comercio. 

desmoronaron t:odo obastáculo para hacer circular los 

capitales y aseguraron su hegemonía geoeconómica sobre el 

mundo a través del control de los organismos financieros 

internacionales. 

El dólar se convirtió en la moneda internacional 

como signo del poderlo económico de los Es't:ados Unidos. 

Para 1968 la circulación de dólares fuera de su territorio 

ascendla a 35 mil 700 millones. Est:e fenómeno provocó el 

surgimient:o del eurodólar. la creación de bancos privados 

y de su extensión de sus sucursales por todo el mundo. La 

transnacionalización del capital norteamericano indujo a 

una enorme reducción de las tasas de ganancia interna de 

los gobiernos locales. El surgimient:o de Japón y Alemania 

como potencias económicas lograron restar un poco el 

poderlo económico a los é:stados unidos. 

Los desajustes económicos, en.tre ellos la Guerra de 

corea. contI"ibuyeron a el alza de los precios de las 
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materias primas y de los salarios que minaron la escalada 

de la productividad causando una reducción de las tasas de 

ganancias y la elevación de precios. 

Los estragos económicos se hicieron presentes: 

inflación, recesión. una politica contraccionist:a del 

circulante monetario que provocó una recesión universal y 

causando además una hostil pugna capit:alista -desleal y 

salvaje- junto con la gran dependencia tecnológica de los 

paises en vias de desarrollo. 

La dependencia de los paises del tercer mundo 'tomó 

formas directas e indirectas de intervención que 

incluyeron la impon:ación de bienes de capital y. 

superando por mucho el valor de la exportaciones 

regionales de produCtos primarios. 

Los gobiernos de todo el mundo buscaron alternativas 

de desarrollo ante la crisis que se gestaba. Ni el Estado 

brurocratico del socialismo real de los paises del Este. 

ni el Estado benefactor desarrollado en Europa y los 

Estados Unidos pudieron ofrecer una respuesta 

sat:isfactoria. Peor aún lo fue para los paises de América 

Latina cobijados a la sombra de un Estado populista. 

deficiente, insuficiente y demagógico. Sin embargo. poco a 

poco se fue gest:ando la concepción neollberal de 

desarrollo fincado en el retorno triunfalista de los 

principios económicos liberales del siglo pasado. 
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particularmente en el ~ ~ Reagan, presidente de los 

Estados Unidos y, Thatcher, primera ministra de la Gran 

Bretaña se convirtieron en los principales promotores del 

modelo neoliberal. No obst:ante, tampoco pudo 

descalificarse a "ot:ros" modelos de éxito económico como 

los de Japón y Alemania situados en el mismo contexto 

histórico. 

El mundo occidental habla experimentado el 

liberalismo de corte keynesiano surgido de la gran crisis 

de 1929: sin embargo, su sustit:ución fue impost:ergable 

ante la grave crisis de mediados de los años 70' s y de los 

desequilibrios económicos a principios de los años 80' s. 

El neoliberallsmo cómplice de un Estado minimo, 

enano. gendarme o Policla retornó del siglo pasado. El 

regreso a las doctrinas económicas liberales del siglo XIX 

nos transportó también a los vicios. desigualdades y 

miserias del pasado. El darwinismo social entró en 

vigencia nuevamente y como patrón de conducta individual -

de. las sociedades posindustriales. 

La gran crisis económica de 1982 en México fue el 

punto de partida de la vigencia de las poli ticas de ajuste 

estructural y, se afirnaron con la renegociación de la 

deuda externa, el compromiso de nuevos empréstitos y 

particularmente con la calda del Este. 

Al ascender. al poder el Dr. car los Salinas de Gortari 

-el joven economista, con estudios de posgrado en los 

-JO-



Est:ados Unidos- en 1988 se abrió un nuevo periodo para 

México. Salinas impregnó al Est:ado de una "nueva" 

concepción ideológia: del llamado liberalismo social. 

a 

Salinas 

la crisis 

se propuso responder bajo esta doctrina 

ideológica, a la globalización, a la 

lnt:erdependencia. al nuevo orden económico y politice, al 

concepto nuevo de soberania y a la reorientación universal 

del Est:ado. El liberalismo social de Salinas buscó nuevos 

enlaces y canales entre el Estado y el mercado. entre el 

mercado y la justicia social. Bajo est:e paradigma 

pre'tendió confonnar una doctrina ecléctica retomando las 

virt:udes y descalificando los desaciert:os de las 

post:ulaciones del neoliberalismo y del socialismo. 

El liberalismo social se materializó en el ambicioso 

Programa Nacional de Solidaridad sin llegar a ias metas y 

objetivos esperados. Con el liberalismo social se 

pret:endió adoct:rinar al partido oficial y trantormar al 

Estado -o bien a reformar o modernizar a la Revolución-. 

La utopia salinista se apoyó históricamente en la extensa 

riqueza del pensamient:o liberal mexicano del siglo XlX, 

pero sobre t:odo. en los escritos de Jesús Reyes Heroles y 

l.eonard Trelawny Hobhouse. 

en su últ:imo libro de Krauze se analiza la multitud 

de puntos de comparación de las dos refonnas liberales que 

México ha experimentado en los tiempos modernos: la 
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reforma borbónica y la reforma j uarisl:a: sin embargo, cada 

una de ellas l:erminó en una guerra civil. El origen de l:an 

fall:al conclusión se ubica el llevar a cabo una reforma 

económica liberal sin alcanzar el mismo plano histórico la 

reforma jlolitica liberal. Más aún, esl:e mismo parafraseo 

se aplica al periodo de general Porfirio Diaz, que al 

igual que el salinismo sólo han llevado a la reforma 

liberal a la imparcialidad; puest:o que sin una auténtica 

liberalizaclón pol11:ica, el susl:eni:o de la liberalización 

económica es frágil. 

Hoy el salinismo mantiene su finne convicción de 

"modernizar" a México: si bien es cierto que la polltica 

económica del salinismo tiene un relativo éxito. t:ambién 

es cierto que el sistema poli tico mexicano man~iene rasgos 

autoritarios heredados del pasado. Para el proyecto 

modernizador salinista la Consti t:ución Poli tica no fue 

obstáculo pero sl se convirtió en un excelente marco legal 

para el proyecto. para realizar tal fin, el salinismo tuvo 

que ir construyendo un nuevo esquema de alianzas sociales 

y nulif icar a sus oposi l:ores. 

Hoy, al conl:emplar el dramlll:ico final del sexenio 

salinista -manchado por la corrupción. el asesinat:o, la 

guerrilla. la recesión, el desempleo, el fanl:asma de la 

devaluación y el narcotrllfico- el liberalismo social 

comprobara su viabilidad y vigencia: pero algún dla la 

historia juzagará con mayor rigor al salinismo. 
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PRIMERA PARTE 

"EM;ado y ~mo" 

1.1.1. las Revoluciones Inglesas. '8 asalto al absolutisno'. 

1.1.1.1.'lnglaterra: la fiebre revolucionaria'. 

En el estudio de las ciencias económicas y pollticas. 

el LIBERALISMO ha dejado de ser una docuina social de 

estimación dogmática. "Más aún: consumado y cumplido en la 

Historia. se aparece a nuest:ros ojos en su. desarrollo 

completo. integrando un ciclo dentro de un proceso. desde 

una de cuyas el:apas ulteriores nos volvemos para contem---

plarlo en su magnitud". 1 

Muchos ini:electuales han pretendido localizar a las 

fuentes del liberalismo en la filosofia del pensamiento 

cristiano "q"" OCO\Qó al hom4\e ou cal.i4JJd de """ hwnano". La Retor-

ma y el movimiento intelectual de las ciencias y las artes 

deJ. Renacimiento rompieron el marco férreo de la religiOn 

que sostenia y explicaba la vida social de la época medie-

val. 

El racionalismo individual. producto de los movimien--

1 De Ayala, Francisco. "El Problema del Llber11JJs110". Ed. F.C.E. Mé:ltco 
1972. Pag.5 
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tos revolucionarios de la Refonna y el Renacimiento, colo

có a las ciencias económicas y pollticas "en el campo de 

la actividad profana•.' El liberalismo en un intento por 

formular una filosofla polltica que concibió a la teoria 

del "fa11Ado La....t", reconociendo una esfera juridica de liber 

tad fundamental para los individuos frente al Estado, el 

liberalismo se ganó la conciencia de los hombres. 

El rápido desarrollo del capitalismo permitió llevar 

al liberalismo a todos los campos de la actividad humana. 

En el campo de la economia prevaleció la célebre frase de 

UúMM-~ (Dejar hacer-dejar pasar) que preconizaba la no 

inl<lA<lcnción dcl E11.ado, la 1~ peMOn<lt y el 'IMPe.U> iiUY.>!MctD a úi 

piopie.d.Q.d. ,,,Wada; junto con las tesis democrático-repubUca-· 

nas sobre la ~ P<¡pu!a,\ y la divi>ión de podM<Y.>, 

"Con la exaltación de las libertades humanas J Jeve1das 

a su más al t:a expresión en la catalogación uni versul de 

los derechos del hombre. el siglo XIX. "El siglo de las 

Luces". se erigió también en el siglo del liberalismo". J 

Pero el desarrollo del liberalismo se fincó durante 

los siglos XV y XVI con la apertura del mundo por los 

descubrimientos geográficos. que orig111aron profundas 

'transtonnaciones económicas, poli ticas y sociales que 

obligaron a los Esl:ados a intervenir a través del control 

y la reglamentación de los nuevos factores sociales. Era 

' Op. Cn. De Ayala. Pag. 7 
J Mejla Zufuga, Raúl. •e1 Ilberol1smo aex1cano en el siglo JClx•. Ed. SEP. 
México 1954. Pág.D 
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necesario encontrar un nuevo orden para evitar el caos y 

mantener la seguridad a que aspiraban los Estados absol u-

tistas de la época. Pero el comercio se extendió por el 

mundo y, el liberalismo. en su punto culminante por "l 

descrédito de las doctrinas fisiocrática y mercantilista: 

esl:o vigorizó a la ac'ti vidad económica impulsada por el 

comercio internacional y. adquirió sus propias caracterís

ticas con el industrialismo desarrollado por la !novación 

tecnológica. 

La modernización de los medios de producción sus ti tu

yeron pronto a las an'ticuadas indust:rias medievales. "La 

transformación gradual de la industria antigua estaba 

contenida por la 'tradición, la costumbre y los reglamentos 

indus'triales de origen medieval y mercantilista".' 

La doctrina del liberalismo se gestó paulatinamente 

en la mente de los hombres. La evolución de la industria 

habia sido impulsada fundament:alment:e por la acción del 

comercio. pero con la adopción de la técnica en la produc-

ción; el maquinismo precipitó arrolladamente tras él a 

todas las actividades económicas, politicas y juridicas, y 

a la mente humana en todos los ámhi tos de la cultura. 

El liberalismo después de "conciliarse" con la reli-

gión y la cultura. sedujo al Estado y. "en su lucha por 

alcanzar el poder pol!'tico se encuentra la clave de la 

' Gonard, René. •ulstorla de la Doctrinas econó11lcas•. Ed. Siglo XXI. 
México 1977. Pág.132 
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RWDWción /ng~ de 1688, de 14 R~ F~ de. 1789, ""!IB 

Dedi»ación de Ú» DM<clw.> del H~ y de( ~ tklúva ow iá ... 

y "'!IU-llW>, aJ. igual. que 14 Co~ AmeMcana de 1776, de /,ao !Mill 

de MollUOquúu, Locke y Roiw..eau". ' 

t.as Islas Británicas a través y desde las antiguas 

conquistas romanas se han integrado al acontecer social de 

Europa continental. Sus invaciones ocupan numerosisimas 

páginas de la historia, especialmente las sajonas del año 

547 d.c. y la de los nonnandos entre los años 800 y 900 

d.c. Estas invaciones se hicieron ext:ensivas para el siglo 

X con el resul "Cado de que canuto ascendió al Trono Unido 

de lng !aterra, Noruega y Dinamarca en lOBU d. e. Esta unifi 

cación no duró muchb tiempo, pues fue un rey sajón, Harol-

do, a quien derrotó Guillenno "El conquistador". transfor-

mandase asi en el año de 1066 por tercera vez en una pro-

V incia del mundo latino. 

El Inglaterra a diferencia de Europa no fue totalmen 

te "feudalizada". "El rey realmeni:e posela la tierra. la 

daba en vasallaje a los señores. t.eniendo buen cuidado de 

dividir sus haciendas, y retener siempre suficientes bie-

nes para mantener su superseñoria contra cualquier posible 

rival•.' 

La noción de Estado-nación se origina en Inglaterra 

Botas, Eduardo. "TeorJa económica !I llberalJsrio•. Ed. América. México 
1944. Pág.38 
1 Ctos.sman, R.H.S. "Biogratla del Escodo Hoderno". Ed. F.C.E. México 1978 
Pág.56 
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para el al\o 1100 d.c •• puesto que el poder central del rey 

era considerado por el pueblo como defensa contra ot:ros 

señores locales. 

Una fructifera alianza entre el rey normando con 

súbditos sajones unificó a la nación. Dos fueron sus caras;: 

terlstlcas politicas de su es'Cructura: primero. las costum 

bres del pals crearon una nueva estructura de derecho 

común, cuya actividad jurisdiccional la ejercla el monarca 

y, segundo, el primitivo consejo del rey, formado por 

dignatarios temporales y espiri t:uales, fue el núcleo del 

gobierno represen-ca ti va. 

Esta práctica de consultas y acuerdos evolucionó 

dando pauta a los albores de la co~n d<.t ~. 

Desde el punto de vista poli tico, dos hechos capitales 

marcan el siglo XIV: la decadencia politica del papado y 

el advenimiento del parlamentarismo en los paises de occi

dente. El parlamentarismo se debió esencialmente a la 

doble evolución econbmica y social: a la económica porque 

la poli tica real necesitaba recursos que las monarquias 

feudales s6lo podian obtener pidiéndolos a sus vasallos. o 

sea, a los nobles, el clei-o y l'as ciudades; a la social. 

porque al despertar de la opinión pública fue lo que indu

jó al rey a apoyarse en el consentimiento unánime de la 

nación: la cual representa la misf!la función en la institu

ci6n de la monarquia que en la edad media habla desempci\a-
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do el mlsmo misticismo repecto del advenimiento de la 

autoridad temporal del Papa. La• -~· .,. E>POñ<> y Pmh<gal. 

et "PMÚlmell{O" "" Jngl<>UMa. úY.> "E>lado<> ~· en F'l<JllCia y ú» 

"E>f.adoo" en úY.> Paé001 &.;o>. representan un papel esencial en 

la fonnación del po<IM e.MGtai y el ~ ~-' 

Si bien es cierto que el ejecutivo central (rey 1. 

invertla el producto de los impuestos. los contribuyentes 

establecian el monto en Inglaterra. "Se inició as! el 

Parlamento como principio consLitucional del pueblo inglés 

para su beneficio'".• La di visón del poder fue el deste11o 

de la declinación de los gobiernos absolutos. 

Los reinados ingleses fueron sus ti t:uyendo a los 

normandos: en los que Inglaterra vela un proceso de expail

sión terri t:orial f.avorable a su dominio deblli tanda el 

poder monárquico de Francia. 

Con el desarrollo económico de las clases medias. 

Consti t:uida por artesanos. comerciantes y pequeños terrat~ 

ni entes, se encontraron en condiciones para convertirse en 

barones menores. El desarrollo de esta clase distinta de 

la aristocracia tradicional fue el reflejo de la división 

del Parlamento en dos cámaras: la de los LO\<!.> y la de los 

Comune.6. 

La cámara de los Comunet.> se const1tuia principalmente 

Prrenne, Jacques . .. Les Grands courancs CJe L 'HJscoi re Universal Je" Ed. 
Oe la Baconniere. T.111 Boudry, Suiza 1972. Pág.228. 
• López Portillo, Jose. "Gi?nesis y Teorlit General del Es!ddo Hoderno" Ed. 
IEPES·PRI. México 1978. Pág.160 
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por una clase emergente y su rápida concentración de la 

riqueza le permi tia gozar de una considerable influencia 

sobre el rey y, sobre todo por las constantes campanas 

militares. :,y, la cámara de los Low. congregaba a la vieja 

aristocracia. 

Para el siglo XV, el primero de la dinastia Tudor 

conquistó la corona inglesa. Su obtención provocó la pérd! 

da de provincias en Europa continental y una guerra de 

cien años. Mientras tanto. la clase media mantuvo el crec.J. 

miento de su poder; además. la manofact:ura de tejidos de 

lana es-caba reemplazando a la expor-cación de lana y ha-

ciendo de Inglaterra un pais mercantil. 1 

A partir del descubrimiento de Terranova por Juan 

Cabot en 1497, el px:incipal motivo de la polltica económi

ca de lnglaterra fue la acumulación del dinero y obtener 

la segur .idad de mercados para la exportación. 

Más aún. la Revolución Agraria sobre la px:opiedad 

feudal se habla estado gestando en décadas anteriores, 

promocionada por la pequeña nobleza y los comerciantes que 

retaban el poder de los seflores feudales y, ganando espa-

cios en los gobiernos locales y en la legislatura nacional. 

El pueblo inglés habia mosnado una unidad sumamente 

compacta, muestr-a de ello, fue el respaldo al monarca 

Enrique Vll cuando decidió romper con el Vaticano declarán 

• Op. Ctt. Cros.sman. Pág.58 



dese lider espiritual del Estado inglés. Aún en estas 

circunstancias el Parlamento habla sobrevivido como una 

institución de participación ciudadana, sobre todo en la 

"Guerra de las Dos Rosas" y a los constantes ofensivas de 

los Tudor. 

Debido a la disminución de la influencia de las 

instituciones, la iglesia se convirtió en un departamento 

oficial; y la función de los Jueces de Paz se redujo a la 

voluntad real. El comercio se hallaba controlado por el 

Estado mediante una burocracia que dirigía las actividades 

de las empresas y, et.arganda la concesión de monopolios. 

fijando sueldos y precios, administrando moneda. determi--

nando tarifas: y con una ley de "beneficiencia" enfrentaba 

el problema del desempleo. 

La estructura dentro de la cual surgia esra nueva 

vida económica era el ~: se transferia al Estado 

la vigilancia del orden económico antes ejercido por la 

lglesia. ' 0 

El protestantismo en su ronna calvinista o luterana 

era combatida de modo férreo por el Estado. Pese a las 

limitaciones políticas y religiosas durante el gobierno de 

los Tudor. Inglaterra surgió como una "nación moderna" y, 

el fracaso de la restauración católica de Felipe 11 de 

Espai'aa funcionó como catalizador del proceso. 1 1 

1 61 Op.Clt. Crossman. Pág.59 
1 1 Qp.Cit. Crossman. Pág.62 
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El patriotismo inglés fue elemento fundamental para 

la consolidación de la Gran Bretal\a; y repudió a las agre

siones de los enemigos del exterior y del interior. La 

derrota de la "'Annada lnvensible" en 1588 marcó el establi¡ 

cimiento de un nuevo régimen de independencia nacional. 

acompaflado de un patriotismo de los comerciantes y i:erra't~ 

nientes que se oponlan a la implantación de la fe católica 

Est.e hecho anunció el desplazamiento del poder polit1co 

del gobierno central a una nueva clase emergente. ilustra-

da y ambiciosa: 14 ""1guMÜ1. 

Después de la "Derrota de la Armada", se perfiló un 

retroceso poli'tico con acciones encaminadas a centralizar 

el poder nuevamente para la corona y. que fueron iniciadas 

por Jacobo 1 • 

Jacobo I ocupó el trono en el año 1603 uniendo a los 

reinos de lnglaterra y Escocia. Procedente de Escocia 

y donde tuvo serias dificul-cades con la Iglesia calvinis-ca 

se caracterizó por su intolerancia religiosa. 

Con el reinado de Jacobo 1 y luego de Carlos l. Car--

los 11 y Jacobo I 1 ( Dinastia de los reyes Estuardo) • 

surgen los monarcas impopulares en constante conflicto con 

el Par lamento. ' 2 El Par lamento para en ton ces se enconrraba 

en en condiciones para ejercer una influencia mayor y. 

obligando al rey Jacobo 1 a est:ablecer alianzas con las 

1 2 Serre Ro¡as, Andrés. "Ciencia PolJtica", Ed. PorrUa. ~éx1co 1983. Pág. 
214. 
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clases reaccionarias como a la Iglesia anglicana y a los 

grandes terratenientes. Sin embargo, las clases que hablan 

servido de soporte durante el gobierno de los Tudor aband!;l 

raron el movimiento libertario. "La clase media empezó o 

radicalizarse adoptando una postura de izquierda. mientras 

que la dinastia de los Estuardo, estableció alianza con 

sect:ores no-conformistas y puritanos que hablan estado 

luchando por su libertad religiosa". 1 l 

Ante el absolutismo de los Es'tuardo, reccionaron el 

pueblo y el Parlament:o; el absolutismo ya no era solución 

para ningún problema en cuanto se liquidaba al• feudalismo. 

cuando Carlos l ( 1625-1&49) heredó el trono a !a 

muerte de Jacobo 1. se encontró con una oposición con 

in'tereses comerciales y con profundos sentimientos religig 

sos en contra de los reformadores. Las confrontaciones 

en'tre Carlos 1 y el Par.lamento llegaron al extremo de 

disolverlo, no sin antes haber aprobado el "Büi o{, RigM>" o 

derecho de los súbditos ingleses. La crisis poli ti ca se 

agudizó cuando Carlos I pretendió imponer el anglicanismo 

en Escocia, haciendo estallar la irritación popular y con 

ella La P"'1nMa R~ del oig/J:> XVll.'' 

En la P"l.ÜnM4 RwoW.c.il;n ln.gú.64 se impusieron los derechos 

del Parlamento en contra del monarca y, el repudio del 

pueblo lnglés hacia el catolicismo .. 

O/.ivl!Ai.o Otomw.U, lider de los •independentistas y expo-

nente de la tesis sobre la ~del E~ de la. lglu.>üi", -

1 ) Op.Clt. Crossman. Pág.~ 
1 

• Op. Cit. Serra Rafas. Pág.215 
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inició la guerra civil (1642-1645) en contra de Carlos I. 

El rey buscó aliarse con los irlandeses católicos pero 

finalmente fue derrotado. 

Al concluir la revolución la lucha por el poder hizo 

que se enfrentaran el ejército puritano y el Parlament:o: 

sin embargo. Cromwell se impuso sobre el Parlamento.•~ 

Cromwell ordenó que el Parlamento aboliera la exclavi 

tud y proclamara la "República··; suprimió también a la 

cAmara de los "lores"' e implantó el ""Consejo de Estado". 

Pero Inglaterra no se encontraba en condiciones para ejer

cer la democr-acia. 

Cromwell gobernó de 1643 a l65B. Durante su gobierno 

se realizaron pequeñas campañas mili tares, derrotando a 

los holandeses benefició a la burguesia inglesa. En 

1651 se publicó l.J> Ac'4 ""- Nauegación que declaraba que todas 

las mercancias destinadas a Inglaterra procedent:es de las 

colonias, debian ser transportadas por barcos ingleses. 

El mercado inglés era sólo para los ingleses. ' ' 

Pero Cromwell fue preso de su propia ambición. Disol

viendo al Parlamento se declaró "L""1. P'IOUcU>'> ""- lnglaUM4"" y: 
elaboró una Constitución denominada IMWl/lwlt <>6 GO<lwunmt o· 

"Intrumento de Estado" donde asumía poderes casi absolutos. 

Con ello, el intento por instaurar una República fracasaba. 

Después de la muerte de Cromwell. su hijo Ricardo, 

'~ Op.C1t. López Portillo. PBg.163 
1 • Karateev, l. y otros. "Historia de las Doctrinas Econórucas• T.I Ed. 
Gr1Jalbo. México t964. Pég.t 12 
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heredando el poder de su padre no pudo retenou:-lo, teniendo 

que abdicar. 

Con la abdicación de Ricardo y con el fracaso de la 

República, Inglaterra se vió envuelta en la anarquía. El 

Par lamento convocado por los escoceses y orillado por la 

crisis restableció la monarquía y. Carlos l l. de la Dinas

tía de los Estuardos. ocupó el trono inglés. 

Las presiones poli ticas de la burguesla y los cons-can 

tes conflictos religiosos minaron la popularidad del rey. 

En e! Par-lamem:o se escuchaban otra vez voces de inconfo!: 

midad. En tales condiciones, Carlos ll se vió obligado a 

promulgar en !676 EL H~ e;,,,.,... que garantizó la libertad 

individual. 11 

Jacnbo tI sucedió a Carlos l ! tras su muerte: e int:ry 

dujo la pretensión de insi:aurar la religión católica. Tal 

irrtención fue el elemento detonador para el estallido de 

La 5'9unda ReLIOWción /ng/.wl Ullmadll "La G<oUo>a Revolucian de 16SS". 

Los T O'!.i.u.i como los WIWJ-$ unieron sus fuerzas den 'tro -

del Par lamento para expulsar a Jacobo 1 l del trono y de 

1nglat:err11. 

~de. Ownge. de convicciones protestantes es llevª 

do al trono para suceder a Jacobo I l. Para en1:.onces el 

Pur lamento precautoriamente establecía fa Acl4 da Suce6ión que 

garantizaba la continuidad de reyes prot:estant:es en el 

' , Op.Cn. Serra Ro¡ as. Pág.215 
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trono. marginando a los nobles católicos. Guillenno de 

orange jura salvaguardar "La D~ tk D~ tk 1688" 

garantiiando la preservación de los principios fundamenta

les del régimen constitucional. 

Con el ascenso de la burguesla al poder. 1 ngla cerra 

se convierte en el escenario para la proliferación de las 

ideas poli ticas. sobre todo de Thoma> HoUeo. Johr. Lockc y 

JGÜne Hin.-tington. 

Las ideas de estos t:res pensadores cont:ribuyeron a la 

fijación de caract:eres tipicos del Estado Moderno; "la 

defensa racional del absolutismo. a cargo de Hobbes, que 

trascenderá como paradógico antecedente del gobierno repr~ 

sentativo y de la personalidad jurldica del Estado; las 

ideas republicanas de Harrington, que afinan la idea del 

gobierno representativo y de los derechos individuales: y 

finalmente. las ideas democráticas con las que se concluye 

la Revolución Inglesa inspiradas en el pensamieni:o de 

Locke, quien proclamará con t.oda claridad, la institución 

de los derechos individuales. la representación poli tica. 

la división de poderes. es impllcltamente, la idea del 

él>t4do tk D<Mcho, funcionando todas ellas sobre el argumento 

fundamental del contract.ualismo". 1 
• 

1 8 OP.C1t. Lópe2 Portillo. Pág.164 
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1.1.1.2. Hobbes y el Monstruo Bíblico. 

Thomas Hobbes y John Locke son los dos teóricos poli

tices representativos de lnglaterra. Ambos son contemporá

neos. Hobbes (1588-1679) es autor de "Et l.Awiolán" que publi

có en 16h y. Locke escribió su famoso "EnMYo <>oMe d GoMe\

no CWil.. en 1690. A pesar de que son 30 años que separan 

esta.s dos obras. sus contenidos y las tesis que sostienen 

dis'tan más en cuanto a la evolución poli ti ca se refiere. 

•l:'l Uwial4n es considerada como la última obra intelecnJal 

del Renacimiento. mientras que al E1Y.14Yo se le tiene como 

la primera obra precursora de la Ilustración".'' 

El L~viatán es la obra cumbre de Hobbes y con ella es 

bautizado como "Et PadM. de la C""1cia Poüüca Moduwl"~ 

Lwiathan, O\ the Mallwt., !otm and PoW<A o(, a Commonw...W. Ecde

OÜ»licat and CW«, weiU.m: fue el titulo completo de la obra de 

Hobbes. Leviatán -nombre que utilizó Hobbes para desiganar 

al Estado o a la República- es un monM\UD mMÚIO W.W:O des-

cri t:o en el libro de Job 41: 1. "Es un monst:ruo int:egrado 

por seres humanos, dotado de una vida cuyo origen brota de 

la razón btimana.. pero que' bajO• la presión de las circuns-

tancias y necesidades decae. por obra de las pasiones. en 

la guerra civil y en la desint:egración que es la misma 

1 
• Op.C1t. Crossman. Pág.67 
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muerte: la muerte para el lllDllóWIO". ' 0 El hombre -según 

llobbes- es una "ml!quina"' y trabaja como t.al. La sociedad 

como producto del hombre no es más que una "'maquinaria"' más 

elaborada y más imponente. Para que esta funcione correcta

mente, se necesita en'tender su estructura y coriiprender ---

a r;;us "partes"'. "EXisten leyes que regulan ambas. y para 

encontrar las no se necesita estudiar la Sagrada Escritura, 

ni los dogmas de la iglesia, sino la naturaleza del Estado 

y de los seres humanos". 2 1 

Hobbes no se opone al derecho divino de los reyes ,y 

en consecuencia a su autoridad; inclinándose por el derecho · 

natural y el pac'to social como base de funcionamiento del 

Estado. "Los hombres, reflexiona Hobbes, para alcanzar la 

paz. y con ella la cOnservación de si mismos. han creado un 

H<Jml.\c ~. al que podemos llamar E<IC<ldn: asl tenemos 

también que han hecho cadenas artificiales llamadas Ley._. 

Ci!.Mu.i, que ellos mismos por pactos mutuos han fijado fuert~ 

mente, en un extremo, a los labios de aquél hombre o asam--

blea a quien ellos han dado el poder soberano: y por el 

otro extenno a sus propios oidos"'.'' 

Para conseguir la paz. dice Hobbes. los individuos 

celebran un PGcio mediante el cual cuLe.n sus derechos natur!! 

les a un podelt. común a quien se someten y que sus acciones 

se encaminan al beneficio colectivo. 

"
0 Hobbes, lhomas. ·i.eviatan" Ed. F.C.E. México 1987. PBg XIV 

' 
1 Op.C1t. Hobbes. P8g.3 

11 Op.C1t. Cros.srnan. PBg.73 

-27-



El ...codo de ~ del individuo es la tesis de mayor 

impon:ancia de Hobbes; en elle todos los hombres son igua-

Jes y, dado que todos son iguales tienen el inWno dMllhn. El 

deC"echo a todo. Y si dos hombres desean la misma cosa, la 

única manera de resolver el conflic1:o es la lucha. que da 

al que t:riunfa la pertenencia de la cosa; pero sólo en 

t:anto mantenga la fuerza para conservarla. pues puede venir 

ot:I"'o más fuerte y con el mismo derecho para quitarsela en 

lucha violenta. El Miado de ~ no es más que la lucha 

de todos contra todos -~ omnium c.ant/La. orruie1-: donde el 

hombC"e es el lobo del hombre -horno homini. "->-. El hombC"e. 

dice Hobbes. siempre vivirá en permanente guerra: la fuerza 

en el Miado de naw.aluA resolveC"á los conflictos. 

Pero n1> <H. posible. adv ien:e Hobbes, que el hombre se 

halle en semejantes circunstancias caóticas. El hombre debe 

alcanzar la paz y poner freno a dicho Miado. La paz conduce 

al hombre hacia el desarrollo y la prosperidad. Por esta 

razón. Hobbes. a las "°"""" de paz las denomina lv./<4 tk la 

~ 

Estas nomas de la> 1cy.,, de la na~ son antiquisimas. 

Su origen proviene de la ética cristiana de "no hagas lo 

que no quieres para ti". Si el mundo respetara est:a nonna 

seria mucho más feliz -reflexiona Hobbes-. Para ello es 

necesario conciliar al hombre antis~cial con la vida comuni, 

taria. 
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Hobbes afinna en el Leviatán: 

l) A todos los hombres les gustarla vivir bajo las Úl!I"" de 

la Mlu"""4, si cada uno de ellos estuviera seguro de que 

los otros también las acatarian. 

2) Es posible unicamente sl existiera un poder coercitivo, 

superior a todos, que obligara al cumplimiento de las lcye.o 

de la nacmala4 mediante un código legal. positivo y detalla

do. Dicho código legal obliga unicamente porque satisface 

el deseo universal de la seguridad. 

3) En consecuencia. el E1tado surge a través de un cont-\G.to 

~ocl4l con la siguiente nota: .. Autorizo y transfiero a este 

hombre o asamblea de hombres, mi derecho a gobernarme a mi 

mismo. con la condición de que todos vaso"tros t:ambién le 

transferais vuestro' derecho y autoriceis sus actos de la 

misma manera". :r 3 

4) Para lograr su efectividad, en dicho conC..UUO ~ocial se 

debe exigir el abandono de todos los derechos y conceder 

omnipot:encia al EMadc, porque si un individuo o un grupo 

retiene detenninados poderes o derechos de apelación a una 

autoridad superior. los otros sujetos afectados no pueden 

experimentar el sentimiento de que son tratados sobre la 

base de igualdad. 

5) Resulta innecesarj o determinar si el poder soberano debe 

ejercerse por un sólo hombre o poi: un grupo de éstos siem--

7 3 Qp.Clt. Lópe.z Ponillo. Pilg.175 
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pre que la autoridad investida sobre el individuo o el 

grupo, sea la autoridad suprema coercitiva. El soberano 

debe encontrarse por encima de la ley y ser fuente de la 

misma. debe ejercer el mando de las fuerzas armadas, tener 

poder sobre toda la propiedad y controlar la opinión públi-

ca; sin estas .. caracteristicas", sus poderes no serian 

"supremos". y dado esto. el con.twW ~ocüú no obligarla. 

volviéndose consecuentemente al M<4do de gueMa.' • 

Más tarde el pensamiento de Hobbes llegaria a la 

conclusión de que el homm üM.e verla sus limitaciones 

frente a un E>tadc T~. que finalmente dirigirá la 

act:i vidad de sus súbditos en fonna autor! taria y sin que 

ninguna fuerza ofrezca suficiente resistencia. l::sto demues

tra la profundidad del estudio sobre la estructura central.!. 

zada de la monarquia y. que Hobbes Je dedicó. 

El poder absoluto del rey le permitía "apoderarse de 

la propiedad privada cuando le convenía. de obligar a sus 

súbditos a aceptar el dogma religioso impuesto por él y, a 

establecE;r leyes positivas de acuerdo a los lineamien'tos 

que le parecieren buenos". 

Hobbes defiende 'al absolutismo sin hacer la menor 

apelación al derecho divino de los reyes. con argumenl:os 

puramente racionales y positivos, mediante un replanteam1en. 

to de la subversiva teor1a del con'trato. 2 s 

n Qp.Cit. Crossman. Pilg.78 y SS 
H Chevalher, Jean Jacques. "Los Grandes Textos PolJticos". Ed. Aguilar. 
España 1979. Pág.66 
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Leviatán, El MoMIA<lo BUüco, es la besti¡¡ más enigmática 

e insólita creada por el hombre; porque puede asumir la 

actitud del manso cordero como la crueldad del lobo. El 

Estado-Leviatán no es el recetario para sostener en el 

poder al monarca. sino la descripción de las razones que 

obligan a los súbditos a aceptar a su monarca. 

1.1.1.3. La sed de Locke. 

El Er>>ayo •'*"' et GoüeMo Civil de John Locke le propina -

los primeros "golpes", sino los furiosos si los más temera

rios. 2 ' L.ocke nació cincuenta años despúes que Hobbes. pero 

sus circunstancias históricas fueron diferent:es. 

Locke fue alumno brillante del Colegio Westminster y 

después de Oxford., su vida colegial transcurrió con la 

convulsión intelectual, politica y religiosa de su pais. 

Locke poseia una condición flsica débil, pero. una notable 

brillantez intelectual. Sin embargo. no fue el análisis 

politice su vocación pr-imera, pues se habla inclinado por 

la medicina. profesión que le penn1 tió conocer a Ashley. 

Conde de Shaftesbury, politice singular que representó un 

papel primordial duram:e la "Restauración" llegando a ser 

uno de los principales wh~ tras el rompimiento de Carlos 

rr con el Par lamen-ca. 

El Conde de Shaftesbury fue ~njuiciado y absuelto por 

20 Qp.Cll. Chevalller. Pág.87 
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conspiración, sin embargo, fue desterrado a Holanda y, fue 

Locke quien por su cercanla se ofreció acompañar lo en su 

condena. En Holanda Locke formó su convicción polltica. 

Los graves acontecimientos de Europa predecían las 

revoluciones que se gestaban. El calvinismo se hallaba en 

cons'tante amenaza; más aún, la revocación del "Edicto de 

Nantes" ( 1605) aseguraba la cruel persecución del protestan 

tismo francés. 

En Inglaterra. Carlos II heredó el trono a Jacobo II 

de religión católica desafiando a su pueblo de convicción 

protestante. En toda Europa podia percibirse cierto aire de 

rebeldla. "y se inflamaba odio hacia los tiranos, apoyados 

en su pretendido derecho divino cuyo prototipo era Luis 

XIV". 27 

Locke rompió con los Estuardo a quienes hallaba cómpl!, 

ces de Luis XIV para imponer la religión romana en su pais. 

Guillermo de Orange, yerno de Jacobo I I y apasionado prote.§. 

tante holandés, abanderó el movimiento protestante para 

abatir a Luis XIV y el catolicismo y. escuchando las recomen 

daciones de Locke para defender a Inglaterra del Imperio 

Papal. .. El protestantismo y. e1 liberalismo whing~ prevaleci~ 

ron sobf'e el catolicismo al estilo .Bcw.iuet, al absolutismo 

de origen divino de los Luises y. a la soberania absoluta y 

no compartida". 211 

1 " Op.Clt. Chevalher. Pág.89 
111 lbidem. 
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Mary, esposa de Guillenno de orange abandonaré Holanda 

en 1689 para coronarse reina de Jnglaterra y. es precisamen 

te en el mismo barco donde Locke retorna a su pais con el 

destino ya resuelto y, llevará en sus manos el manuscrito 

que lo hizo celebre. 

El til:ulo original de la obra de Locke es: "Segundo 

T'llllado cid ~. En:>ayo ;o¿,,, et ue\d44eM <»(gen, =wv..ión y µ,. cid 

GoKe/&n.o Civil'". En su primer "Tratado", Locke rebatió los 

argumenl:os presenl:ados por Si\ Roi.cl\t FWn<A en su obra "El 

Patll.i.4\cJJ.a", que justificaba el derecho divino de los reyes 

sustentado por los derechos de Adán y los "pal:riarcas". 

El "E.n1a.1Jo". es considerado a menudo como la refutación 

definitiva de los argumentos de Hobbes, y como la justificª 

ción perfecta de la demo°"""4 _,.,,e.neatWa. Alguna ucz cuando 

M.ou\icc. ~ recibió al joven Locke para exponer sus ideas, 

le dijo: 1,Si ya sé cuales son sus ideas, pero ¿cuál e6 ~ 

6.ed?,,, Hobbes anos atrás habla sostenido que, debla crearse 

una autmidad aM<>Wta. sin peligro de fisuras, que eliminara 

cualquier riesgo de anarquia aún a costa del sacrificio de 

la libertad y, con capacidad para eliminar a cualquier 

enemigo. Pero la sed de Locke era el ~. "el 

deseo violento para que la autoridad sea limitada por el 

consentimiento del pueblo. por el derecho natural: a fin de 

eliminar el riesgo del absolutismo. de arbit:rariedad. aún 

exponiéndose a abrir una brecha de anarquía". :r • 

1 • Qp,Clt. Chevalher. Pág.90 
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· Locke logra eKpl icar y analizar la problematica en 

torno a los gobiernos monarquicos. 

Para entender realment:e al poder pol11:ico y hallar su 

origen. escribió Locke. debemos considerar en qué cotado se 

hallan ~u los hombres. que no es otro que el de 

perfecta libertad para ordenar sus acciones y disponer de 

las personas y sus bienes como lo tuvieran a bien. den'Cro 

de los limit:es de la Uiy ~. sin pedir penniso o depen-

der de la voluntad de otro hombre alguno." Hobbes y Locke 

panen del eMado de. natu1alcza y del canlAalo c»igl.nailio pero sus 

ópticas son distintas: mientras que Hobbes obten1a la 

justificación absolutista en el eModo de. ~ y el conto\ato 

oWiin<>tio. Locke por su parte j ustif lea con ellos a la libe.( 

tad polltica y el gÓbierno civil. 

l.os cWucho> ~. explica Locke, en el "'C<Jdo de.~ 

lu4 protegen a los hombres de los abusos del poder. ¿Por 

qué? Es simple, a diferencia de Hobbes. Locke señala que el 

<M4do de.~ se rijo por la razón y no por el insl.into, 

as! también, los ~ na~ no son objeto de renuncia 

en el cont-uJ.to 01.igina'\io. ni tampoco desaparecen en favor de 

la >""""1nia, pues subsisten en el Mtado de. >oci<aad y son los 

que fundan precisamente a la UkM.ad.. Ningún hombre razona-

ble es capaz de "rendirse" ante el pode!:" del Estado tan 

sólo para obtener protección. 

l IJ Op.C1t. López Portillo. Pág.189 
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"La libertad ante el poder arbitario. reflexiona 

Locke, es tan necesaria para la preservación del hombre, y 

a ella tan estrechamente unida, que de aquella no podria 

separarse sino por circunstancias que conllevaren pérdida 

de su derecho a la preservación y vida a un tiempo". 3 1 

Para Locke el Miado de ~ es un estado de perfec

ta libertad e igualdad; pero el Mtddo de lUe.\tcá no significa 

que exista una ~ rk üc.us.cia.. porque la naturaleza no 

autoriza invadir los derechos del otro, pero si autoriza a 

los hombres a protegerse, a respetarse. a defender al 

inocem:e y a reprimir a quienes provo:>co1 el mal, originando 

as1 el ~ naU.'4l de cM!i¡¡M a quien violente tal derecho. 

"Cada uno, en el e6tado tk. ~. es juez de su propia 

causa: cada uno. igual al otro. es en cierto modo rey: 

puede verse tentado a observar poco exactamente la equidad, 

a ser parcial en provecho propio y en el de sus ami gas. por 

interés. amor propio. debilidad: puede sentirse tentado a 

.castigar por pasión y venganza". 3
2 

Para 1688 la revolución hab.ia estallado. La revolución 

no produjo las calamidades anárquicas que Hobbes profetizó: 

los ingleses no vivieron condenados al permanente Mtado ·de. 

gU&\!\a, pero si lograron la unidad nacional en beneficio de 

sus derechos consti t:ucionales frente al rey. 

El régimen monárquico comenza.ba su decadencia. Locke 

Locke, John. "Ensayo sobrf' eJ Gobierno Civi J •. Ed. F.C.E. Mex1co 1941. 
Pilg.22 
3 1 Op.Cn. ChevaJller. Pcig.93 
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en su "Ensayo• decreta la abolición de la soberanla tal 

como se habla entendido y la reemplaza por una d«w..ién de 

pode/u!.6 en'tre la legislatura y un ejecutivo. dando origen al 

""'""""" coMliluciDnaL. He aqul el fundamento de lo que Locke 

denomina "GoUetna Civü". J 3 

En el "estado de naturaleza". explica Locke. tiene dos 

poderes el hombre. Primero. el hombre al eni:rar a un "est:a-

do de sociedad o civil", se despoja de ellos para cederlos 

a favor de la sociedad para su beneficio. ~<El hombre tiene 

el poder de hacer todo lo que juzgue a propósi l:o para su 

conservación de los hombres; se despoja de él a fin de que 

este poder sea regulado y administrado por las leyes de la 

sociedad. la cual se reduce a la libertad que se tiene por 

las "leyes de la naturaleza11. l • segundo. se penni te casti-

gar al hombre que atente contra las leyM naWr\a..teh, se emplea 

la fuerza natural para hacer efectiva a la ley. 

La sociedad es quien hereda los poderes que le. ceden a 

su beneficio sus súbdi 'tos. Uno es el poder '2.g~l.ativo. que 

regula cómo las fuerzas de un Estado deben ser empleadas 

para la conservación de la sociedad y a·e sus miembros. 

Otro, el poder e.;ec.u.t.Wo que se encarga del cumplimiento y 

eficacia de las disposiciones legales del legislativo; 

finalmente el tercer poder denominado ~o encargado de 

las relaciones ext:eriores. 

3 3 Op.Cll. Crossman. Pág.B7 
3 4 Op.Cit. Chevalher. Pág.95 
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Los poderes deben estar en distintas "manos", afinna 

Locke. La primera razón es de orden práctico: mientras que 

el ejecutivo se encuentra en constante actividad para hacer 

efectivas las leyes, el legislativo sólo se mantiene en 

ejercicio durante los periodos de actividad legislativa. La 

segunda razón obedece a limitar la ambición humana ya que 

"la tentación de abusar del poder se apoderaría de aquellas 

en cuyas manos se reunieran dos poderes•· . 3 !> 

Las ideas poli ticas que nutrieron al esquema de el 

"Gobierno civil" inspiraron, no sólo al liberalismo inglés 

sino también a los poli tices americanos durante la "Revolu

ción Norteamericana", e influyó en el ideario de Mon.tr.Mlu.U?.u. 

Sin embargo. el sistema planteado por Locke llevado a 

la prb.ctica parecia· imperfecto. Locke no darla solución 

cuando en el ~ col'\6tituc.ion.al. parte o la inmensa mayoría 

de la población no com:aba con ~ ~ qoo ~. No 

bastaba declarar igualdad cuando las condiciones poli ticas 

y económicas no lo pennitian. "La creencia en los ~ 

~ podia estimular a los desposeidos a no aceptar el 

Gobierno Civil sino a derrocarlo". 3 
• Locke da una solución 

poco satisfactoria. pues afima que el pueblo es "el juez" 

de la convivencia del gobierno. el deseo de la mayoria del 

pueblo inglés es el árbitro del Estado. Pero en otras 

ocasiones manifiesta que el pueblo no tie.nc. dMeeho a enmendar 

3 :. Qp,C1t. Chevalher. Pi!g.96 
3 6 Op.C1l. Crossman. Pag.88 
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su consi:l tución. Locke destinará al pueblo a verse obligado 

por una oligarquía: "considera a la democracia sólo como 

origen y no como 'taZón. de~ de su sistema". 3 1 

La legislatura podía compararse con un club social de 

poderosos y ricos. ello de ninguna manera garantizaba la 

representación de los intereses de la gran mayoría del 

pueblo inglés. 

El propósito del "Gobierno Civil" es la custodia y 

defensa de los ~ nawtal'''" afirma Locke. sin embargo, 

olvidó citar y puntualizar cuáles eran esos "derechos". La 

sociedad que Hobbes concebia, egoista y salvaje. la de 

Locke no resultaba diferente. No se poseia la idea de 

gobierno como una "fuerza" que procurara el bienestar 

colectivo. 

El ideal burgués. cuyo vocero fue Locke. presupone la 

existencia de una "clase" superior e ilustrada que gobierne 

por todos y en "represen"t:ación" del pueblo. El "Ensayo" 

fundarla una clase de pensadores. El pensamiento de Locke 

servir la de escuela a &Wre, Paine, Ro"""""', Monte.oquiw, SieyM y 

en. el. mcArno ~. 

3 7 Op.Cit. Crcssman. Pág.89 
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1.1.1.4. El liberalismo económico y la Escuela Clásica. 

Para el siglo XVII 1 la estructura económica de lngla-

terra mantenía añejas costumbres medievales. especialment:e 

~ ~~. La indus"tria conservaba a los gie.m~ de 

artesanos. Per-o hubo un rápido crecimiento en este siglo 

por parte de la empresas cenl:ralizadas: est:as mano facturas 

capitalistas amenazaban con expandirse por todo el pais e 

industrializar el trabajo art:esano. "El desarrollo de la 

industria capit:alista doméstica significaba la penetración 

en la fabricación indusl:rial. del ca pi tal comercial personJ.. 

f icado por los comerciantes -prest:amistas- y los comercian

tes distribuidores de mat:erias primas e instrumentos. lo 

que significa el pato en la industria del ~i~ma al ~ 

Uwo", 38 En efecto, la transición del modo de producción 

est:aba a punto de gestarse. puesl:o que la "organización" y 

la "división de t:rabajo" en las nuevas manofact:uras capil:a

list:as se hacían patente, muy a pesar de que muchas manota~ 

turas se elaboraban de modo artesanal. Más tarde es'ta 

manofactura seria sustil:uida por la fabricación mecanizada 

que cubrirla el mercado interno y externa. 

La economia inglesa sufrió una evolucié:n acelerada 

desde 1760 que di6 inicio a La ReuoWei.On lnduMAial, periodo 

bautizado por el economisra francés J.A. Bla.nqui, y que dura-

3 8 Op.Cll. Karataev. Pág.148 
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r'ia hasta los albor"es del siglo XX. lnglater'r'a en el siglo 

XVIII contaba con instituciones pollticos favor"ables par'a 

el desarrollo económico; el comercio era libre. su posición 

geográfica envidiable y tenia gran experiencia en el comer

cio mar'i timo. 

En la segunda mitad del siglo XVII 1 lnglater'm habla 

sustituido su economia agricola por una industrial. La 

indust:ria alcanzó un amplio desarrollo y. singularment:e el 

pr'ocesamiento de la lana. el algodón y la metalÚr'gia. 

Los centros urbanos industriales sufrieron un crecí-

miento en su densidad poblacional y pront:o surgió en ellos 

un ~ indu>t<ial. sobrn todo. se multiplicaron las 

relaciones comerciales y pudo crearse un mercado interior 

"seguro" que fermentci.ria un capitalimo industrial. 

La producción en el campo inglés también empezaba a 

transformarse. "Se ampliaba cada vez más el sistema de las 

haciendas explotadas por arrendatarios: se habla creado una 

clase de colonos-capitalistas. y adquirió mas fuerza la 

burguesia". 31 Por estos cambios se planteó la necesidad de 

sus~i tuir los viejos esquemas mercantilistas que quedaban 

obsoletos conforme el comercio se intensificaba. 

El pwW:ciorMlno ya no formaba parte de la poli tica 

económica. Las medidas prohibitivas al comercio exterior se 

fueron desvaneciendo. debido a que. Inglaterra se hallaba 

3 
• Op.Cit. Karataev. Pág.149 
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preparada para el libre comercio. Pm'.'a contribuir a ampliar 

los horizontes del desarrollo industrial inglés era también 

necesario suprimir las leyes an'tícuadas, que concedian 

privilegios a los p~ y a las pi.üld4>. que frenaban la 

libre competencia. y a las que se aferraban al capital 

comercial y los restos de las industrias artesanas medieva-

les. importantes todavia para aquél tiempo. 

Inglaterra además se habia convertido en un Estado 

colonialisi:a: sus colonias le proporcinaban enormes merca

dos con grandes t:ransferencias de capitales al dominio 

inglés. 

La economla que habla est.udiado WiUiam PeM.y. una econo-

mla predominant.emeni.e agrícola. se transfonnaba por la 

aper't.ura comercial y el desarrollo tecnológico Y, que serla 

estudiada por Ad.am SmiJh y [lavid R~ entre otros. 

t.os estudios de Locke, Ne>úh y Humc fueron los anteceden-

t:es cientificos para moldear el pensamiento de SmWi.. Locke 

ademas de incursionar en mat:eria polit:ica "fue el represeu-

tante clásico de las concepciones juridicas de la sociedad 

burguesa. Anallz6 la renta agraria y el interés desde la 

teoria del derecho natural. Redujo el interés y la renta 

agraria a la exploi:aci6n del trabajo".• 0 

El mayor mérito de North se finca en sus insisten'te 

oposición a la int:ervensión del Poder público en la vida 

ui Véase Marx.e. "EJ CapJtaJ" en llistorja de la critJca de Ja teorJa de 
ld pJusvaJJa. T.IV. 1a. parte. Ed. Siglo XXI. México 1983. Págs.~5-348 
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económica. junto con sus teorias mercantilistas sobre la 

balanza comercial. 

Hume promovió el régimen capitalista que conquistaba 

cada vez más a Inglaterra. se declaró contrario a la balan-

za comercial y pugnaba por la utilidad de la salida del 

oro y la plata, por una circulación comercial y desarrollo 

induastrial. Opinaba que la disminución del oro y la plata 

dentro de la nación lleva consigo la reducción de los 

precios.• 1 

La hazaña suprema de Smith. y de Ric.lw:to consistió en 

poner orden en el estado todavía caótico de la investiga

ción económica. A ese orden se le ha dado el nombro cie 

E~ et.Mica. Las diferentes escuelas del pensamiento exis

tentes entre los eco~omistas posteriores han elegido este 

nomore por razones di versas. Algunas veces el calificativo 

de "Clásica'' se aplica a las doctrinas del sistema para 

denotar la autoridad indiscutible y general que poseen. 

otras veces se usa para dar importancia especial a las 

consecuencias de esas doctrinas en el campo de las pollti-

cas: otras veces aún, para distinguir el sistema de las 

escuelas criticas.• 2 

Smi th nació en Escocia en 1773. A sus catorce ingresó 

a la Universidad de Glasgow mostrando un profundo interés 

por las mal:emi:!.tlcas y la filosofla. ·Más tarde ingresó a la 

• 1 Op.Cit. Karataev. Pág.152 
• 1 Aoll, Ene. ~lfistorJa de las Doctrinas Económicas·. Ed. F.C.E. Méiuco 
1978. Pág.141 
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Universidad de Oxford donde pudo conocer y em:ablar amistad 

con Hume. En 1751 imparte cátedra de lógica y filosofia en 

la Unl versidad de Glasgow. 

Smith escribe su Teo\ia..,..., lo>~~ (1759). 

que pretende ser un curso de ética burguesa. basada en 

principios idealistas; considerando que el régimen burgués 

era el régimen ideal y natural: que se despred1a de la 

naturaleza humana.• 1 En las cátedras que profesaba en la 

Universidad abundaba más allá de sus materias especificas, 

tra'tando de ampliar sus enseñanzas vinculandolas con la 

politíca y la economia. Fue Smith quien desarrollo un 

profundo curso que abarcaba temas como teologia. derecho y 

poli tica. Por ello Smi th inició sus estudios en economia. 

En Glasgow para finales del siglo XVIII se fundó un 

Club de Economia donde Smi th fue socio fundador y destacado 

miembro. En el Club y al calor de las discusiones Smi th 

empezarla a escribir un "clasico" de la ciencia económica. 

Smi th abandona Inglaterra en 1774 para dedicarse como 

tutor del joven aristócrata Lord Buccleugh en Francia. En 

Parls Smith entabla amistad con Que>nay y TU\!lot asistiendo a 

sus discuciones sobre la «1~ économiqu.e.,,. Es aqu! donde 

se percata sobre su vocación por la influencia de las ideas 

~~. 

El auge del gran capitalismo coincidió con el triunfo 

• 3 Op.Cll. Karataev. Pag.153 
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del liberalismo europeo: pero fue en Paris la cuna de la 

monumental obra de Smith titulada "lndagac<ón """""'de 14 N~ 

leza y 14• """°"" de 14 Rúiu.em de ltJ6 Naciorw..". y no fue sino hasta 

diez años después P.n Kirkcaldy. Escocia, donde se concluyó 

la obra. "Obra que debia convertirse en la BiW4 d.J. ~

mo U4e\4l hasta mediados del siglo XIX".•• 

"La Riqueza de las Naciones" fue reeditada en varias 

ocasiones y traducida en varios idiomas. lo que le provocó 

al aU1:or un rápido prestigio internacional. "En dicha obra 

se establecieron los fundamentos de la nueva pol 1 tica 

económica inglesa: la. paUtica del. WA.ecamMa". H 

Por influencia de los ~°"""' Smi th es partidario del 

"outen naWUJ.l", sinónimo de orden capitalist.a. Pero a diferen. 

cia de los ~. quienes consideraban que el C>'\dcrl natu-

""' podia ser establecido por el "Estado". Smi th afirma que 

ei ~ naw.aL y la PoWica e6(attU no tienen ninguna relación 

o vinculo. El C>\de..n. natu.\al., ref lcxiona Smi th. se abre paso en 

forma expontánea, en contra. incluso de la volun'tad de las 

personas y de la legislación es'tatal. si éstas le ofrecen 

dificultades. La> (,u.?Aza> ec<>nómic4> >on má> PoWIU6 que ltJ6 Leye1.> 

Por ello Sml"t:h se empeñó en crear una "ciencia" que 

estudiara a las fuerzas económicas que rigen el desarrollo 

de las sociedades. Estas ~ naW)alel.> son para Smi th las 

'' Op.Cll. P1renne. Pag.225 
• ~ Qp.Ctt. Karataev. PBg.154 
• • Qp.Clt. Karataev. Pág.155 
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condicionel.> ~ de los individuos mouid® por su egoiomo 

económico, el cual es intrinseco a la naturaleza del iu,,,,w, 

e.conómico: en lo moral las personas se apoyan irremisiblemen 

te en la "simpatía" y. en lo económico en el "egoismo". 

El amor propio va acompañado de otras mot:ivaciones. 

especialmente el de la conmiseración. y las acciones que de 

ahi resultan no pueden sino implicar el provecho de los 

demas en el de uno mismo. Esta creencia en el "eq~io 

nattrtaf' de las motivaciones llevó a Smith a su famosa aseve

ración de que, al buscar su propio provecho, cada im:Hvióuo 

es «conducido Po\ una ''mano invit:.UU." a pwmouM un /,in. que. no ~ 

en. :\U p\.O~» ... 'r 

Sin embargo, t.l. homMe económc'.co vi ve en sociedad. su 

individualismo {egoWno econ.ómico)se enfrenta con el interés 

del resto de los demás miembros de la sociedad; la propia 

existencia de la sociedad resulta posible por convertirse 

en una c<llllllniáad ~ (trabajo y cambio) entre los indi v.! 

duos. La propia necesidad y el que sea posible la existen

cia de la vida comunitaria entre los individuos se despren

de de la misma naturaleza del ilomMe económico y de su egoiomo 

en la colectividad. El hombre necesita casi constantemen-ce 

de 
0

la "ayuda" de sus !:i'emejantes. y serla inútil que la 

esperase únicamente de su benevolencia. Es más probable que 

la consiga si logra interesar en favor suyo el º'egolsmo" de 

'1 Op.Cll. Roll. Pág.148 
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los demás, haciendoles ver que redunda en provecho de 

ellos: el hacer en su favor lo que les pide. Eso es lo que 

les propone que hagan quien ofrece a otras personas un 

negocio de cualquier clase. ..Dame lo que necesito y te daré 

lo que necesitas"; tal es el sentido que encierra todo 

ofrecimiento de esa clase. "No esperamos nuestra comida de 

la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero 

la esperamos del cuidado que ellos tienen de su propio 

lnterés. No nos dirigimos a su sentido lwrna.nitcJMo. sino de 

su eg~".'' 

Los individuos se ven en la necesidad de prestarse 

servicios mutuos: se trabaja para unos y estos para otros. 

unos para otros:y es el trabaJo quien mLirca su propia di.vi--

~n. El sentido de la doctrina de Smith sobre la vida comu-

ni taria se funda exclusivamente en ln naturaleza cg~ta del 

hombre diferente al de las bestias. _ .. Nadie vió jamás, 

afirma Smi th, que un perro intercambie, de manera delibera

da y justa un hueso con otro perro .. -.•• Conscientemente los 

hombres dividen el trabajo y realizan el intercambio. Es 

más , no exisi:e la posibilidad de que la sociedad exista 

sino existe el intercambio de mercancias, el deseo de 

lucro. la ambición y el egolsmo, punl:ualiza Smil:h; "la 

sociedad es la cte.-'Lna. comunidad de trabajo y cambio. 

"La Riqueza de las Naciones" nb fue sino el estudio de 

Sm1th, Adam. '"lndagación acerca de la Naturaleza y Jas causas de Ja 
Riqueza de Jns Ilaciones·. Ed. Aguilar. España 1961. Pág.18 
•• lbldem. 
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la riqueza capitalista. El valor de la obra de Smi th se 

basa en la concepción filosófica del estudio del capitalis

mo, y como el manual ideológico de la burguesía en el auge 

del capitalismo industrial. 

El primer libro de la obra se titula "causas del 

mejoramiento en la capacidad productiva del trabajo y orden 

que se sigue en la disl:ribución nat:ural del producto entre 

las diferentes clases de la población". Sin duda, smith 

parte. a juzgar por el titulo de que el "trabajo es quien 

crea los productos de la sociedad y, de la distribución 

de los productos del trabajo entre las diferentes clases. 

El primer libro hace un análisis sobre la división del 

trabajo, el precio de los articulas y las parces que lo 

integran, el salario, los beneficios del capil:al y la renta 

agraria. Se dedica al estudio de los ingresos net:os o 

rentas y, formula una teoria de rentas como element.os del 

precio. Distingue además, en referencia a la estructura de 

clase en el capitalismo .a los siguientes estratos: 1) La 

clase capit:alista: 2) La clase terratenient:e y 3) La clase 

trabajadoJ:"a. 

El segundo libro de "La Riqueza de las Naciones" se 

titula "naturaleza, acumulación y empleo del capil:al ": en 

él se estudia al "capital" como reserva: se analiza las 

par-t:es que lo conforman. su diviSión en fijo circulante. 
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asl como las distintas clases de capital. Tral:a la cuestión 

del dinero pero como reserva y el papel que desempeña en el 

capital. Es aqul donde distingue el trabajo "productivo" 

del que no lo es; a diferencia de los "flsiocratas" .especi

fica que el productiva es aquél que crea mercancías o 

capital."º 

El tercer libro se denomina "Del di ferent:e progreso 

de la riqueza en las distintas Naciones". Aqui Smi th esta--

blece los principios del progreso natural del bienestar. 

Estos principios son el empleo de los capitales a la 

agricultura. la industria y el comercio ext.erior: plantea 

los obstáculos del sistema feudal para la producción agricQ 

la en Europa después de la calda del Imperio Romano y, como 

la actividad comercial de las ciudades (burgos} contribuyó 

a la riqueza de las zonas rurales. Censura todas las 

relaciones feudales de producción calificándolas de perjudi, 

ciales; en cambio, considera a las relaciones burguesas

capit:alist:as como na.uaat.e.t.> y decisivas para el bienestar, 

par'ticularmente para la actividad comercial. 

El libro quinto trata a las finanzas del Estado; éste 

se ti t:ula "Ingresos del soberano o de la comunidad". Smi th 

establece los gastos en primer plano para la defensa 

militar. los de administración de justicia, los gastos para 

el fomenta· del comercio, para la instrucción de la -

población y para el mantenimiento del Estado: analiza 

!la Qp.C1t. Karataev. Pág.157 
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también al ingreso público, a los impuestos sobre la renta 

agraria, al salario y 11 la deuda pública. "La Riqueza de 

las Naciones" no sólo trata problemas de Economla Politica, 

sino también abarca materias como. Historia Económica, 

Finanzas y Ciencia Poli ti ca. 

En respuesta a los planteamientos de la E~ eta~ 

surgió la Economia Poliüea. Vu.lgG\ que negaba las concepciones 

científicas de la economia. l.os economistas "vul~ares" no 

se interesaron en la investigación cient!fica de la econo

mia sino de sus aplicaciones prácticas y redi tuables. 

Th.orn® Ma.Ww1 figura como exponente de esta corriente en 

Inglaterra y Jean ~ Say en Francia. M11lthus escribió en 

1798 su 11n EMa!i on lhe P~A o/. Por>UlaU<in a> a(,/,<.ct' lhe {,u!U\e 

Únp\Ollt.llWlt o/, Sockty · (Ensayo sobre el principio de la pobla· 

ción): donde se pronuncia contra la injusticia y las calam! 

dades del capltallsmo. La miseria y el hambre. apun'ta 

Mal thus. son producto de la naturaleza del hombre. de su 

tendencia a ~ en forma ilimitada, mientras que la 

producción de alimentos está sometida a la ley de la ferti

lidad decreciente de la tierra. La población crece en 

progresión geométrica: los alimentos y las materias primas 

en progresión aritmética. 

say, por su parte se hizo muy popular con su T'lilÜi d' 

E""nomi<. Po«té.que: ou >ÚnpÚ!, ~ tk. la ~ dont >e '°""""'' -
o.. d~ e.t. >e con"'1nmellt le> R"""""" l1'ratado de Economla 
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Polltica); en donde comenta su inteción de analizar y 

fundar a la doctrina de Smith. Say considera que la obra de 

Smith fue escrita en fonna desordenada. donde las "cuesl:io-

nes teóricas aparecen entremezcladas con dat:os de carácter 

histórico y práctico, y que considera labor suya el sistemg 

tizar la doctrina de Smith". s' 

Sobre las diferencias de ambas corrientes. Marx 

medit:a: .. Yo entiendo por econom.ia pollüc.a ~ toda la econQ 

mia que. desde W. Pe.tty, investiga la conca'tenación interna 

del régimen burgués de producción. a diferencia de la 

eeonomúJ. wlgtVL, que no sabe más que hurgar en las concatena

ciones aparentes. cuidándose tan sólo de explicar y hacer 

gratos los fenómenos más abultados, si se nos pcnni te la 

frase, -mascando haSta hacerlos papilla-, para el uso 

doméstico de la burguesia los materiales suministrados por 

la e..conomia ~ desde mucho tiempo atrás, y que por lo 

demás se contenta con sistematizar. pedantizar y proclamar 

como verdades eternas las engreidas de los agentes del 

régimen burgués de producción se fonnan acerca de su mundo, 

como el mejor de los mundos posibles·:. s.2 

Los inventos científicos aplicados a lü producción 

desarrollaron a una al ta tecnologia. provocando un acelera-

do crecimiento económico a partir del siglo XVI! l. En la 

industria textil inventos como: .la lanzadera de 1733. la 

~ 1 Qp.C1t. Karataev. Pág.178 
~ 2 Marx, Carlos. ·El capJt.Jl''T.I. Ed. Siglo XXI. Mé:x1co 1983. Pág.45 
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hiladora de 1769, la hiladora continua de anillo y en 1778 

la hiladora mecánica intermitente de samuel Cropton, sin 

olvldar los avances metalúrgicos del hierro y del acero;y 

en 1769 Watt inventa la máquina de vapor que revolucionaria 

la aplicación de la fuerza del trabajo humano a la produ~ 

ción. "La Riqueza de las Naciones" expresó de forma inmejo

rable las ideas que los acontecimientos habián impuesto a 

las mentes desde entonces dándoles cohesión y solidez. La 

idea de que los individuos siguiendo a sus intereses crean 

leyes tan impersonales o tan anónimas como en el campo de 

las ciencias naturales, era tan a'tinado, que su corolario 

de dichas leyes era el beneficio colectivo. aumentando el 

espiri tu optimista caracteristico de la -Revolución Indus

trial. la premisa niaX1ma para el gobierno de la sociedad se 

reducirla al La.iMe: ·f,aill.c. No obstante. los "ex"tremistas·· se 

vieron fortalecidos por las enseñanzas de Malthus, cuyo 

"Ensayo sobre la población" apareció cuando la Revolución 

Industrial est:aba en auge; una mala interpretación de las 

ideas expuestas por est:e autor llevó a sus discipulos a 

afirmar que si la población tendia a crecer en número 

proporcional a los medios de subsistencia, nunca podria 

elevarse el nivel de vida de las clases bajas. por lo que 

la caridad equivalía a '"echar aceite al fuego". ~ 3 En estas 

estas condiciones. el desarrollo ·Se acentuaria en el siglo 

XIX con los impresionantes avances tecnológicos. 

~ 3 Ashton, T.S. "Lü kevoJución Jndustrial".Ed. F.C.E. México 1981. Pág.165 
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Dauiá R"'4ulo desplegó toda su actividad intelectual a 

principios del siglo XIX; este siglo se caracterizó por el 

acelerado desarrollo del capitalismo, debido principalmente 

por el viraje industrial que se habla iniciado desde el 

siglo XVII!. El viraje industrial reordenar la la estructura 

social; los antiguos siervos medievales fueron sustit:uidos 

por « ~. sin embargo, su condición de "explotados" 

no varió en absoluto. 

Inglaterra y su Revolución Industrial tuvo como resul

tado. particularmente, el cambio radical en las cl.:.:1ses 

sociales. Los obreros, los capitalistas y los propietarios 

de la tierra se const'i tuyeron en clases sociales. y cada 

clase adquirió sus caracteristlcas propias. Hasta entonces 

los ot.Jreros texl:iles 
0

iÍlgleses eran mitad obreros a!:ialaria

dos en la pequeña industria capi tallst:a domiciliaria. y 

mitad agricultores que poseían parcelas de tierra. El 

viraje industrial puso fin a la existencia de los tejedo

dres-agricultores. que se convirtieron en auténticos prole

tarios fabriles. A medida que se desarrollaba el capitalis

mo industrial. empeoraba la situación de los obreros. El 

capi talj smo conven:ia cada vez mas al obrero en apéndice de 

la maquina. incrementaba la subordinación del trabajo al 

capital y acentuaba la explotación. La composición de la 

clase obrera cambiaba. se ext:endla · rápidamente. el empleo 

de la mano de obra femenina e infantil en la industria 
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agudizó más la situación pues se reducia el valor de 

aquélla, aumentaba Ja competencia entre los obreros: además 

apareció y engrosó el ejercito de reserva de trabajo.y se 

prolongó la jornada del mismo aumentando su int.ensidad. En 

estas condiciones se dí6 una disminución real del salario 

debido al aumento en los precios del trigo y de articulos 

alimenticios. El progreso de la industria. el crecimiento 

en la densidad poblacional en la urbes y el aumeni:o de los 

cen'tros indust:ríales demandaron una mayor cantidad de 

produc'tos agricolas. En el Pat"lamento los i:erratenient:es 

aprovecharon la ocasión para expedir leyes protecc1onistas. 

elevando incluso, los impuestos a los cereales, obstacuu- .. 

zando la importación de cereales baratos.. En este viraje 

industrial los prccio·s de los cereales se l ncrcmentaron en 

lngla'terra en casi un 200\. Se report:6 un impact.o social 

sobre la clase trabajadora impresionan'te trayendo consigo 

miseria, mayor explot:aclón y opresibn. En cambio.se originó 

a la par una monopolización no sólo de la indust:ria sino 

también de la riqueza. Los terratenientes y los arrenda

dores amasaron enonnes fortunas en poco tiempo. ya que la 

renta agraria aumento en dos o tres veees, y en algunos 

si t.ios hasi:a cinco veces. 

No obstante, hubo un noi:orio desarrollo de las instity 

clones financieras y de crédito; la Banca vió historlcamen

te su desai-rollo potencial. Se hablan creado en i:oda lngla
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terra pequeñas Bancas incluyendo al Banco Central creado 

desde l 764. Las operaciones bancarias adquirieron mayor 

importancia mercantil: el sistema creditició se fortaleció 

en cuanto evolucionaba el capitalismo. 

Ricaltdo sin embargo, no se ocupó de las contradicciones 

sociales; sino de la lucha entre los partidarios de los 

terratenientes aristócratas y la burguesía mercantil que se 

consolidaba en el poder. La lucha por el poder poli tico 

encontró su origen en las reivindicaciones económicas. 

soore todo, en la abolición de los impuestos cerealist:as y 

la reducción del precio del cereal. Con ello, "la burguesia 

de(endia a la lÜMtad de comelteio frenada o reducidü por leyes 

proteccionistas venta Josas para los terratenientes".!>• 

La burguesla reorientaría el orden económico creando 

condicjones ad l'v>c que permitiera su consolidación. Este 

tarea fue cumplida por Hicardo. 

LO> Pi~ de E conomia Poütú:a y de ta r iüu<aciOn ( 181 7 ) 1 e 

otorgó a Ricardo la representación de la "Escuela": en el 

prefacio de la prmera edición destaca la tarea de .• ir mas 

lejos que Smi th y Say" en la solución de sus problemas de 

esta ciencia. Ricardo aeclara que las apot't:ac1ones de 

Que~nay, fu19ot, Stua.it. Sm«h, Say, Si~ndi y otros economistas son 

poco satisfactorias con respecto al estudio de la evolución 

de la renta agraria. la ganancia y· el salario. 

!> • Op.Clt. Karataev. Pág.193 
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El producto de la tierra. escribe Ricardo, todo lo que 

se obtiene de su superficie con el esfuerzo conjunto del 

trabajo, las máquinas y el capital. se divide en tres 

clases de sociedad, a saber: los propietarios de la tierra. 

los poseedores del dinero o capitales, necesarios para 

efectuar la labranza. y los obreros, con cuyo trabajo se 

etectüan las labores. s s Pero el producto de la tierra se 

percibe de manera distinta por cada una de las cJ ases. como 

de renta agraria. de qanancia y de sala'rio. l>eterminar las 

leyes de es'ta distribución es la 'tarea fundamental de la 

r:conomia Polit.1ca. Pero iücardo no marca la d1Jcrenc1a 

entre la dJstribución y la producc1ón, sino que analiza 

aquélla vinculada al análisis de la producción de bienes. 

Al analizar a Ja distribución, R1cilrdo djó pauta paru ~u 

ulterior vuf gD.riz.ación. puesto que. los economistas 

"vulgares" rompieron los vínculos entre lü producción y la 

dis'tribución "proclamando que las leyes de li:! producción 

son naturales y eternas. y las leyes de la dlstrltJUCión 

sólo sociales e htst6ricas". !lo' 

~!io Ricardo, David. ~,..nncJpJos riP Eco11011J1J PolHJca y de· Tntutación .. 
Ed. Obras Moscú. T.I. URSS 1955. Piig.30 
~' Op.Clt. Karataev. Pag.199 
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1.1.2. La Revolución Nortearnertcana. 'La edad de la razón'. 

1.1.2.1. La colonización de Arnértca del Norte. 

Un siglo congestionado sepüró a la revolución inglesa 

de la revolución norteamerica y francesa. Europa admiraba a 

lnglaterra por su desarrollo y por el papel histórico que 

empezaba a desempeñar: contaba además. c;,on dos luminarias 

cient:lficas encarnadas en las personalidades de Loclre. y 

Newton, considerados como los profetas de su tie·mpo. 

El siglo XVIII parecía haber- encontrado su sentido 

histórico en la 'L.a.Zón; los c1ent:ificos empezaban a explicar 

y a estudiar al univeI"so y a la sociedad. Los mitos religig 

sos se devanecerian confonne avanzara la ciencia. Los 

acontecimientos 'i la vida social pronto hallarían su funda

mento no en la divinidad sino en la razón. La infabilidad 

de la razón serla la clave del AufKlarung (ilustración), 

convirtiéndose en evangelio de los cri tices del despotis

mo e inspiración de los ideólogos de la Constitución Norte

americana. Vo«aVL.e. y Momequieu. vi si taren Inglaterra con el 

objeto de estudiar a las instituciones que servian de 

soporte al Estado. Sin embargo, no fue Inglaterra la trans

misora de las ideas liberales con Noneamérica. Las ideas 

liberales llegaron u Norteamérica· por medio de los pensado

r~s franceses. 
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Locke formuló en su "Ensayo" la justificación de la 

resistencia wliig a Jacobo 11. pero paradógicamente se habia 

convertido en una obra "conservadora" contra el radicalismo 

al est:ilo americano. "Pero la fuerza de las circunstancias 

y la existencia de un monarca que no conocia el inglés, 

hizo que pronto surgiera un sistema de responsabilidad 

colectiva de sus ministros frente al Parlamento, lo que 

despojó al rey de la mayor parte de sus poderes ejecutivos 

haciendo que el gobierno resultase en efecto monopolio de 

una pequeña clase directora. Porque la lucha de los repre

sen'tantes del pueblo contra el déspota fue sustituida ahora 

por una guerrilla politica de partidos, de whi¡¡• com:ra 

~. lucha que no tenia o'tra base que la franca rcparti-

ci6n del botin pol1 tico, dando lugar a una' corrupción 

pública extrema" . ~ 1 

La libertad sólo era disfrutada por una elite inglesa. 

La tolerancia que Locke habla postulado no se extendla nj a 

los católicos ni a los protestantes. lJero las doctrinas 

pollticas inglesas sirvieron de brUjula para iniciar nuevas 

revoluciones. Tanto RouMeaU como Pain.e segulrian los pos'tulª 

dos de Locke: Inglaterra era el ejemplo a seguir. habla 

sido la primera nación en consumar una '\eVOluc.é.ón Wtpuu.wi. 

F""11Cla dMlk .U p\Úne.\ año de .., "'uo!ución y ha<>C4 la ~n de 

NapoW;n, !optó rnc.dúmu la gU<Ma cWU, toº~ que /ngtat.Ma " CMué> 

5 ' Beloff, M. "The VebatP on che A11erJcan Revolution 1761-1183", Ed. 
Barnes & Noble. E.U. 1964. Pag.78 
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de ~ lo\gc» y ~ ~. Las revoluciones burgue

sas tanto la norteamericana como la francesa. fueron revoly 

cienes ret:ar-dadas. que ocurrieron en el momento preciso en 

que el orden burgués iba a sufrir una nueva revolución 

social tan violenta como la que habia convulsionado a la 

Inglaterra de los Tudor. y las ideas que inspiraron. se 

convirtieron en consecuencia. en instrumentos de dos tenden 

cias en confllcto. una de las cuales intentaba crear a la 

s·aciedad burguesa según el modelo de Locke. y la otra 

trataba de dar cimiento a una nueva concepción de democra-

cia nacional.~ª 

MonteM¡ui.eu en Francia, ~n en Norteamérica y &'1\ke en 

lnglaterra. representan a los intelectuales burgueses, que 

no se pronunciaron Por una "democracia real" que permitiera 

el "libre• juego de las fuerzas politicas; donde "solo los 

ricos debían mantener el ~ a e..;e.A.GM influencia poli ti

ca. a la libre discusión y a la libertad de expresión". Por 

otro lado, Pai.ne., Ro~ y Jp~on se pronunciaron por un 

orden politice de participación y socialmente más justo. 

El origen de los E.U. se remonta a las exploraciones 

de Juan y Sebastián Cabot (1497-1498) en las regiones 

situadas entre el Atlántico y el Monte Alleghanis. 

"La colonización de esos territorios ha de regiztrar 

!t 1 Op.Clt. Crossman. Pág.97 
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la mayor corriente migra'toria registrada en el mundo, 

Jglaterra inicialmente domin6, integrando sus colonias a 

las que impuso su idioma, sus costumbres, la fonna de 

gobernarse y de vida". !lo 1 

España fue la primera en intentar la conquista de 

América del norte: ya que el español Pedro Méndez de Avi-

lés fundó la ciudad de san Agustin en Florida para el año 

de 1565. Sin embargo. la corona española no se interesó 

por el resto del territorio por considerarlo ''estéril". 

Francia, Holanda e Inglaterra aprovecharon la oportu

nidad para expandir sus dominios a cost:a del ~ de 

la corona española. que contaba con casi todo. el continen 

te americano. 

La primera colonia inglesa en norreamériCa fue Viil.gin.ia. 

-nombre en honor a la "Reina Virgen" Isabel 1-. y fundada 

por s« W~ Raleigh en 1565. Esta pequeña colonia comenzó a 

exportar valiosas materias primas hacia Inga! terra. El 

incremento de la importancia de estos negocios originó la 

formación de dos importantes companlas mercantiles: la 

Compania de Londres y la de Plyrnouni:h. que recibieron del 

Rey Jacobo 1 la autorización para colonizar dos zonas de 

la costa americana. La zona sur, bajo la supervisión de la 

Companla de Londres, conservó el nombre de Virginia y 

alli se fundó en 160'7 el primer eStablecimiento permanente 

"' Op.C1t. Serra Ro1as. Pág.220 
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llamado J~. donde se reunió en 1619 la "Primera 

Asamblea Representativa de los Colonos". El desarrollo 

amenazante de la Compania preocupó a Jacobo 1, quien la 

hizo disolver; Virginia quedó entonces bajo el dominio 

directo de la corona ( 1624); y la Compania Plymounth 

siguió comerciando convirtiéndose más tarde en el Consejo 

para Nueva Inglaterra. 

Una de las razones por la que se colonizó América del 

norte se debió a la intolerancia religiosa en Europa. -

Los disidentes religiosos hall.aron en el "Nuevo Mundo" el 

espacio para la práctica libre de la religión. Los prime

ros en llegar fueron los "Padres Pregrinos"; estos humil-

dcs separatistas que habin estado Holanda, donde existió 

cierta tolerancia· religiosa. pero la amenaza de la guerra 

entre España y Holanda obligó a muchos de ellos a embarcar 

se con rumbo a Virginia. pero una desuiación naútica los 

llevó a Cabo Cob ( Massachusetts). fundando alli la Colonia 

P!ymounth. 

como los colonos de Jamestown tuvieron que soportar 

un invierno crudo en casas improvisadas. las epidemias se 

hicieron presentes mermando a la población. Pero su de'ter

minación para quedarse era irrevocable. 

Diez af\os después. cuando la Colonia de Plymounth 

estaba sólidamente es'tablecida, .hubo una gran migración de 
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puritanos que hulan de Inglaterra. Unos dos mil fueron a 

parar a Massachusetts y después le siguieron otros grupos. 

Sus dirigentes eran hombres estrictos con aires aristocrá

ticos que no creían en un gobierno conformado por el 

pueblo, sino por el de los mejores. 

Ot:ros colonos fundaron más tarde Providence y Connec-

ticut. Mientras tanto, hombres que no eran ingleses colon!. 

za.ron la zona que es actualmente Nueva York, Nueva Jersey 

y Delaware: los colonos eran de origen sueco y holandés. 

Gracias a su comercio de cereales con otras naciones 

y a sus luchas en el mar conLra los españoles, los holand~ 

ses se hablan convertido en grandes marinos. Por ello. 

como todas las naciones con poderlo mari timo ambicionaban 

un paso que les j::Jermi ti era llegar a orieffte navegando 

hacia el oeste. Cuando el pequeño barco holanaés "La Media 

Luna" remontó a Hudson en 1609, su capitán confiaba en que 

ese curso de agua fuese el ansiado paso del noroeste: pero 

"La Media Luna" se averió en los bajlos y los mercaderes 

holandeses dE7 pieles desembarcaron en aquél lugar. en 1623 

~. ·l.os colonos de la Gran .compan.ia Holandesa de las Antillas 

estabieció una' colonia que llamaron "Nueva Holanda"; asJ 

fundaron una ciudad a la que le dieron el nombre de "Nueva 

Amst:erdam" e instalaron un fuerte en el promontorio meri-

dional de Manhatt:an, y en 1626 compraron a los indios t:oda 
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la tierra de esa región. Sin embargo. la colonia no progr~ 

saba con rapidez; para impulsar el desarrollo se otorgaron 

inmensas parcelas de tierra a los colonos holandeses. Pero 

no fue fácil poblar el territorio de este modo. 

Los ingleses hablan reclamado siempre aquél territo-

rio: no les gustaba que otra nación poseyera territorios 

entre sus colonias del norte y del sur. Además. los merca

deres holandeses tenian frecuentes conflictos con los 

colonos de Nueva Inglaterra. Por eso en 1664 a pesar de 

que reinaba todavia la paz entre Inglaterra y Holanda. 

algunos barcos ingleses penet:raron en el puerto y exigie-

ron la rendición de Nueva Amsterdam. Era casi imposible 

defender a la ciudad: los pacificas holandeses considera-

ron que la .rendición era la mejor alternativ.;¡. Asl en el 

pequeño fuerte holandés fue izada la bandera bri tfmica y. 

Nueva Amsterdam se convirtió en Nueva York. cuando se 

firmó el tratado entre Inglaterra y Holanda pocos años 

después, los holandeses estaban lejos de imaginar que 

habian perdido el puerto más grande de América del norte; 

pero aunque lo hubieran sospechado, de nada les habria 

servido porque Inglaterra se negó a devolverles la colonia 

de Nueva Holanda. 

El rey de Inglaterra concedió el territorio de la 

colonia a su hermano el Duque de, YO'!Jt. En la misma forma 
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los monarcas ingleses regalaron a sus favoritos y amigos 

el resto de las üerras indias y. que llegarlan a fonnar 

trece colonias; la primera de ellas era ~land. concedida 

a Lcxd &IWno\<., quien fundó la ciudad que ahora lleva su 

nombre: éste dió un gran impulso al territorio al penni tir 

la libre entrada a los emigrant:es y, fue la única colonia 

del nort:e que recibió a colonos católicos. Uno de los más 

important:es propietarios fue Guilúwno ck. Penn., a quien, en 

pago de una deuda, Carlos I 1 le regaló una enorme exten--

sión de tierra conocida como Pe.n')ylvania. Penn era cuáquero 

y creia que los hombres deb.lan convivir traternalmcn"te, 

profesando la religión que gustasen. Por ello decidió 

funcb, F~ o La Ciudad dcl Amo< f"""""'11. Penn concertó un 

famoso tratado de. amistad con los indios, ya que su cancel! 

ción sobre la fraternidad no se limitaba sóJo a los 

europeos. 

Para mediados del siglo XVII las trece colonids 

británicas se extendieron a lo largo de la costa del 

Atlántico. desde el Canadá francés hasta la Florida españQ 

la: sus nombres eran: ~. Ni.uwa H~. Nu.ev4 YO'Lk, 

Rhode IM<ind, Conn<Glicut, Nuwa ]eMe!J, Puv..yluania, De.lawll'W.,M1nyland, 

V¿,gini4, CaMWla dcl N<»M., CaMWla dcl .SU. y Gemgia. Pero bien, las 

colonias francesas, Canadá y Luisiana, eran las más ex"tcn

sas pero menos ricas y pobladas que 1 as inglesas. Las 
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luchas entre Inglaterra y Francia repercutieron en América 

originando pugnas entre los colonos de estas nacionalida

des y. sumándose las tribus indias que cada partido ganó a 

su causa. Por el T14tado <k U!Mcht. ( 1713) que puso fin a la 

guerra de sucesión de España. Francia cedió a Inglaterra 

la Peninsula de Acadia (Nueva Escocia) • Tet"t"anova y los 

ter:-itorios de la bahia del Hudson. 

El conflic'to en'tre colonos ingleses y franceses 

estalló en 1754 en el valle superior de Chio y en 1756 

comenzó la guerra entre Inglaterra y Fr-ancia: esta conclu

yó con el Twtado <k PMéó ( 1763) y en el que Francia cedió a 

Inglaterra parte del Canadá. el Valle de Chio y la Luisi-

ana al es'te del Misisipi; España cedió a Inglaterra la 

Florida, y para recompensarla Francia cedió a España la 

Luisiana al oeste del MisisipL El centro y el es te del 

ter:-itorio de los E.U. en uquella época se encontraban en 

poder de tribus indias. 

1.1.2.2. Fundación del Estado norteamericano. 

Entre los colonos que se es'tablecieron en las r-egio-

nes orientales de América del nor'te habla gen'te rica, pero 

la mayoria de los emigran'tes eran modestos artesanos y 

agricultores. Las tierras que ocuparon al llegar eran 
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incultivables. por lo que tuvieron que talar bosques y 

preparar el suelo para la agdcuüura. Las tierras se 

agotaban rapidamente y obligaba a los colonos a mudarse 

cada vez más hacia el interior del tcrri1:orio. El cul1:ivo 

directo de la tierra y los trabajos mAs duros de la colon.! 

zación recayeron en personas asalariadas europeas y somet! 

das al régimen de inde.nW'\ed ~ o servidumbre estatuta

ria. o sea. mediante contrat.o que se extendia por duplica

do en un sólo documento que se part.ia por el ancho de una 

linea dent.ada, al unir las dos mitades se tenia un medio 

de 1dentificaci6n; esta era una modalidad inglesa y prece

dente del contra1:0 laboral . 

.. Las colonias del norte se caracterizaron por ser una 

especie de repúblicas burguesas, capi 'talistas . y sumamente 

religiosas; integradas en su mayor1a por pastores protes-

t.antes y comerciantes.. Las colonias del sur podr1an ser 

consl deradas como repúblicas aristócrat:as; integradas por 

t:errat:enient:es que establecieron la exclavi tud para sus 

grandes haciendas"." En Virginia. Maryland, las Carolinas 

y Georgia la tierra fue dividida en grandes haciendas y 

los aristócratas ingleses que las adquirieron las dedica-

ron al cultivo del. tabaco y el algodón; necesitaron de la 

mano de obra barata y la obtuvieron de la compra de negros 

de Africa. Los modestos agricultQres no pudieron compet:ir 

u Op.Cn. Belotr. Pag.e3 
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ante el nabajo explotador de los exclavos. Esto provocó 

que se transladaran al inter-ior del pais donde la tierra 

era más barata y los ex.clavos eran escasos. 

Poco después del /'Ul<ado de. Pa!Ú6 estalló un conflicto 

ent:re Inglaterra y sus tr·ece colonias que desembocó una 

GW!M4 de. /~ia y la Fundación del E>tado NO\~. Las 

causas del conflicto se deben a los siguientes hechos: 

* '""""""'""" k Úl6 ,,,.,.,,., WUinica• .,. Úl6 c®lrúa4. 

En 17é3 llegó a su fin la °""'"'de. lo> Si.eU. Año>. _en la que 

fueron beli~rantes todas las potencias europeas. Sin 

embargo, fue esencialmente una guerra franco-británica que 

decidió el futuro de sus respectivos dominios de ultramar. 

El T'Ullado de. Pa!Ú6 alteró profundamente la geografia pollti

ca en /\Iné.rica y parte de !\frica. En sus convenios, Francia 

renunció a favor de Inglaterra toda la parte cont:inental 

de NorteaméI"ica. al este del Misisipi, excluido Nueva 

Orleans y sus alrededores. España cedió Florida también a 

Inglaterra. Quince dias después de l.a firma del Tratado. 

el ministro de guerra inglés presentó a la Cámara de los 

Comunes un plan de su departamento en el que se incremen-

taban de 3. lOO a 7. 500 las fuerzas de guarnición en Nortg 

américa. Estos efectivos debian "ser sostenidos por Ingla

terra en el pr:-imer año y por las colonias en lo sucesivo". 

El refuerzo militar en Norteamérica fue impopular en 
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Inglaterra y la Cámara de los Comunes lo habrla rechazado 

sin duda de no contener el precepto de que a partir del 

segundo año el sost:enimiento le corresponderla a los 

colonos. Pero esto alteró el régimen colonial: las cargas 

impuestas por la metropoli se aceptaba como compensación 

inpUci't:a por la "protección" que les brindara a las 

colonias, pero este Principio requerla una ponderación 

entre derechos r deberes que se alteró notablemente y. el 

cambio que causó no fue grato. Muchos de los colonos 

pertenecian a una nueva generación nacida en suelo amcricª 

no. que l:endian a fortalecer a las lnsti tuciones propias 

y por lo mismo, la Cámara de los Burgueses. que funclonaba 

en las colonias con sus representantes elegidos en el 

pals. adquirlria un valor comparable con la ca.mara de los 

Comunes. 

'R~alkMW>llD~ 

Más odiosas que las liml t:aciones impuestas ül comercio 

exterior, fueron las contenidas en la proclamación del 7 

de octubre de l 763 que prohibió la colonización de una 

vasta porción del territorio continental a fin de evitar 

la expansión hacia el oeste y prevenir con ello. los 

conflictos con los indios, lo que llevó tamblén a la 

reglament:aclón del comercio con la población natl va. Los -

colonos necesi taoan un desarrollo comercial propio. 
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*Nu.wcY.. ....,,._. 

En 1164 el minisi:ro Grenville obi:uvo del Parlameni:o una 

ley que contenia el primer impuesto a las colonias para el 

pago del aumento de las tropas y o t. ros para evitar la 

competencia extranjera a las Indias occidenl:ales. 

*Ley dcl ~ 

La anterior ley rindió escasamente 30,000 libras est:erli-

nas y el gobierno requería. alrededor de 200.000 para el 

pago de las tropas. Para librar la diferencia se instauró 

un timbre a modo de impuesto que gravaba ·documentación 

legal. 

*Ley dea/,oj~. 

Esta ley que modificaba la de Orden Público. obligaba 

ademas a las colonlf!s para proveer a las tropas de alimen

tos. bebidas. combustible. alojamieni:o y hast:a transporte. 

"'Cometcio ~. 

El malestar de las medidas de carác'ter comercial venia de 

tiempo atrás. Desde mediados del siglo XVI se habían 

promulgado las llamadas "Leyes de Navegación y ComeLcio" 

con la intención de ayudar al comercio del imperio bLitán,á. 

ce contra sus LlVales europeos que buscaban ampliar sus 

mercados. "Según esas leyes. los armadores de todos los 

baLcos que comerciaban con las colonias debían ser origen 

inglés: ciertos produc~os como el algodón. el tabaco y el 
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azúcar sólo podian ser exportados a Inglaterra y. los 

barcos con destino a las colonias tenlan que ir am:es a 

Inglaterra a pagür impuestos ... •' También habla leyes que 

prohiblan a las colonias a fabricar articulos como los 

tejidos de lana, obligándolos a importar de Inglaterra. 

Además se prohibió a las colonias a emitir papel moneda. 

Con todo ello los colonos se encontraban furiosos. 

Les irritaba ver que sus barcos y sus domicilios fueran 

vlsi tados por funcionarios ingleses en busca de contraban

do, los comerciantes se resistian a pagar impuestos. la 

gente no queria comprar estampillas para los contratas e 

hipotecas y tampoco los editores querlan adquirirlas para 
\ 

sus periódicos. Muchos hombres se preguntaban por qué 

tenia que existir• un ejCrci to en tiempo de paz. y sobre 

todo. por qué tenlan que costear sus gastos. 

La Gran Bretaña desde 1763 habla iniciado una nueva 

poli ti ca colonial. que obligaba a sus sübdi -cos de ultramar 

a contribuir a los gastos públicos -~obre todo los ocasio

nados por el refuerzo de las tropas de defensa- que ellos. 

los colonos, consideraban excesivos. L..a .. ley del timbre" 

principalmente despertó una fuerte oposición. Para elio. 

se organizó un boicot a la ley, y el rechazo de ésta fue 

prac'ticamente universal agravando el último trimestre de 

1765, cuando cerca de 1000 comerciantes de Filadelfia se 

11 Op.C1t. Belofl. Pág.103 
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comprometieron por escrito a suspender la importación de 

mercancias europeas hast:a que se abrogara la ley; incluso 

hubo grupos de comerciantes de Londres que solicj taron que 

fuera revocada. 

F'lallkün, agente de Pensylvania en Londres, compareció 

ante un comité de los Comunes para persuadirlos y dejar 

sin vigencia a la ley. El primer ministro Grenville habia 

manifestado al Par lamento que seria preciso emplear al 

ejél-ci to parci recaudar los impuestos a lo que replicó 

Franklin -que seria el camino mas seguro para provocar la 

rebelión-, y de acuerdo con él Daniel Dunley de Maryland 

afladi6 que el Parlamento "no tenla derecho a imponer 

cargas a una población no representada". Estas palabras 

poQlan en manos de l,os inconformes el arma definitiva: una 

doctrina clara e impulsiva, que justificó el estallido 

revotuc1onario, "t1.tlutac.ión. 1in ~..ntación. e6 <~". 

Cuando en 1766 C~ TO<UMllená fue nombrado minist:ro 

de Hacienda, se le ocurrió reducir los impuestos en la 

metrópoli y elevarlos en las colonias por concepto de 

ser1 icios públicos. Más aún. se expidieron nuevas leyes 

que gravaban el vidrio. el plomo. las pini:uras, el papel y 

el i:é. 

Los colonos ante las circunstancias pusieron en 

práctica nuevas medidas de resistencia e intensificaron 
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las anteriores. En Boston estalló la .violencia. y se 

tuvo que desembarcar all1 en octubre de 1768, dos regimien 

tos de infanterla y algunas piezas de artillerla. Pero 

Towshend. que habla desencadenado la tonnenta murió (1767) 

y su sucesor LO\d NO\lf. disentla de la antigua polll:ica 

colonial. En marzo de l 770 North sometió al Parlamento un 

proyecto de ley que revocaba todos los derechos de import:ª 

ción, pero manteniendo el derecho aduanero sobre el té y 

con él. el principio de autoridad parlament:aria. 

En las colonias se empezaron a realizar manifestacio

nes de descontento. En Filadelfia y Nueva York obligaron a 

los barcos a \'Ol ver sin descargar sus product:os a sus 

puertos de origen: en Charleston almacenaron el té en 

bodegas sin permitir su venta. El monopolio sobre el té 

aumentó la irritación en los colonos. 

En este clima de intolerancia y de opresión mediante 

medidas legislativas provocaron un clima revolucionario. 

Para 1779 se reunió en Filadelfia un congreso que 

redactó .. J.ma Declaración sobre los Derechos de la Colonias, 

que envió una respe'tuosa petición al rey. pero es'te aprobó 

medidas más severas para los colonos. 

El 19 de abril de 1775 el gobernador envió a Concord 

tropas inglesas para apoderarse de uno de los depósitos de 

armas de cuya existencia se tenia noticia .. Los colonos 

descubrieron el plan; colgaron como señal una linterna en 
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la lglesia de Old North, y Paul RIWeM. y Wüli4m DawM monta-

ron a caballo y se lanzaron a galope a través de la noche. 

para dar la alarma a toda la gente del campo. Los soldados 

británicos combatieron contra los granjeros de Lexington. 

donde se disparó el "tiro que oyó el mundo entero" y que 

señaló el verdadero principio de la guerra. 

Una vez emprendida la guerra hubo que continuarla. 

Había vuelto a reunirse el congreso Continental, que 

eligió a Geowe W41Mnqr.on. de Virginia, comandante en jefe 

de los ejércitos de las colonias. El Congreso comenzó a 

proceder como una especie de gobierno nacional: convocaba 

al ejército, negaba empréstitos y establecia relaciones 

con otros pal ses. Los dir igcntes de los colonos pronto se 

dieron cuenta que la única al terna ti va era continuar la 

guerra y ~ ~ ~. Los americanos tomaron por 

asalto Quebec y los ingleses quemaron Portland. El rey 

hizo bloquear todos Los puertos norteamericanos. y contra

tó campesinos alemanes como mercenarios para el ejército 

británico. Franklin volvió de Londres sin haber llegado a 

ninguna negociación que solucionara el conflicto. 111 

La guerra de independencia fue también una guerra 

civil: una contienda entre los grupos de un mismo pueblo. 

y esto hacia que los tiempos fueran duros para casi todos. 

Los ~ que creían que su deber era mant:enerse a la 

11 Qp,CU. Beloff. Pág,107 
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corona británica con lealtad; muchos de los realistas, 

incluso de los más ricos y cultos tuvieron que abandonar 

el pais para huir a Canadá o a Inglaterra por los constan

tes acosos de los ~. 

Los ~. por su parte. velan destruidas sus cose-

chas e interrumpido el comercio exterior. El hambre y la 

muerte se harian presentes. Pero para Inglaterra también 

existían dificultades: el Atlánt:ico tiene tres mil millas 

de anchura. y esto significaba mucho más en 1776 que 

ahora. Inglaterra tenia que enviar a través del océano 

soldados y abastecimiento para librar aquella guerra. 

Cuando los ejércitos británicos llegaban a América sallan 

ganar batalla tras batalla, pero las fuerzas americanas 

podian retroceder casi siempre al despoblado interior. 

para rehacer sus filas y seguir combatiendo. 

Washington salvó la causa revolucionaria en la prime

ra gran campaña de la guerra. Habla perdido Nueva York al 

enfrentarse a un ejérci t.o mucho más numeroso al mando del 

general Howe. y las cosas t:omaban un t:ono sombrlo provacan 

do que el congreso se t.ransladara de Filadelfia a Bal t:i--

more. Pero en vez de rendirse Washington cruzó con sus 

hombres el rlo Delaware en una desolada noche de navidad 

(1776), y cayendo por sopresa sobre el asombrado enemigo. 

Al ai'lo siguiente. los ingleses "tra'taron de dividir a 
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las colonias rebeldes enviando un ejército desde el Canadá 

y otro desde Nueva York. que debian reunirse en la mitad 

del territorio. Pero en lugar de obrar conforme al plan 

trazado. el general Howe decidió caprnrar Filadelfia. con 

lo que permi tló que el general 8""goy"" al llegar a Canadá 

fuese atacado por miles de milicianos de Nueva Inglaterra. 

Burgoyne se rindió con todo su ejército en Sa.\atoga (1777). 

Esta victoria señaló el punto cr1 tico de la guerra. 

Franklin habia pasado largo üempo en la corte de 

Francia ganándose simpar.las y solidaridad a la causa 

americana. Franklin concertó con Ve.-ige..nneó, en Parls una 

alianza entre los Estados Unidos y Francia. Vergennes era 

decidido partidario de ella, pero deseaba que se adhiriera 

España. Hostil a Inglaterra y deseosa de obtener apoyo de 

Francia para librarse de la presencia de los ingJ eses en 

Gilbralt:ar y aumentar todavia mas sus posesiones en Améri

ca, España vela con satisfacción un pacto con Francia, 

pero por otra parte no ~~ ~ la ~¡,, CU. >u> 

coWn.úv.. en Amitica, cuylY.I '\..epe'\CU~ionu.. temia en ~ irnPeAio. En estas 

condiciones, las negociaciones con el gobierno de Carlos 

t I J se paralizaron. La guerra al lado de los americanos no 

sólo es el medio de abatir el poderlo marltimo de Inglate

rra, sino que también podla encauzar el comercio ultramar! 

no hacia Francia. rest:aurar su Hacienda y dar al pa!s la 
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categoria de primera potencia maritima y devolver a la 

monarquia mayor poder. En 1778 y sin esperar adhesión de 

Espafta, Vergennes firma con Franklin dos tratados: uno de 

amistad y comercio que establece entre las dos naciones 

una paz perpetua. la libertad de navegación y comercio, el 

trato de naclón más favorecida y la apertura de los ameri

canos de puertos franceses en las Antillas; y otro de 

ulianza defensiva por el cual Francia garantiza la indepen 

dencia de los Estados Unidos. La respuesta de Inglaterra 

no se hizo esperar. y sin previa declaración de Guerra 

rompió las hostilidades contra Francia. A cambio de la 

promesa fomulada por Vergennes en 1779, de ayudar la a 

recuperar Gibralt:ar. Menorca y la Florida, España se 

adhirió a la alianza contra Inglm:erra mediant:~ el canve

nió de A\aniuu pero sin aceptar para si otra obligación. 13 

l.uis XVI declaró gustosamente la guerra a 1 ngal terra y no 

sólo reconoció la independencia de los E.U. sino que envió 

soldados y dinero para ayudar a obtenerla. 

El francés Lll/,ayatt<. actuaba ya en el ejército de 

Wash;ngton c::omo asesor ideológico y mili t:ar: los franceses 

enviaroh tropas de linea y una flota muy necesaria. ya que 

los norteamericanos no contaban más que con unos pequeños 

"corsarios ... 

Los ejérci t:os de Francia . y Norteamérica lograron 

derrotar al general Cotnwa.Uv.. y los cont:ingenLes ingleses 

r. .J Op.Cll. P1renne, T.IV. Pág.458 
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más important:es en Yorkt:own y Virginia. Cornwallis no pudo 

libr-ar-se del cer-co y se r-indió el 19 de octubr-e de 1781. 

En la Ca~ ck Paz; que se celebr-6 en Parls en 

1783. Inglaterra reconoció que las colonias se hablan 

convertido finalmente en los "Estados Libres e Independien 

tes·• . Además. a causa de una audaz campaña en el oesl:e. 

realizada durante la guerra por Roge-14 CúWt, se dispuso a 

ampliar el territorio norteamericano. El tiempo haria de 

los Est:ados Unidos la primera pot:encia mundial. 

1.1.2.3. La Constitución de Filadelfia. 

En mayo de 1775, se reunió en Filadelfia el Se¡¡undo 

Cong\eM> Contin.ental. E~ Congreso asumiendo facultades ejecu't!, 

vas. judiciales y legislativas se cons'ti tuyó en gobierno 

de las trece colonias y paso a dirigir la guerra. El 

Congreso tuvo que afrontar la crisis politic:a ante el 

la lucha por el poder, que pudo desembocar en una monar--

quia o en una dictadura: tamolén. cont:rataba empréstitos 

emitia papel moneda, reclutaba tropas y comprome'tia a las 

colonias en un movimiento bélico que todavia unos años 

después vacilaba en acometer a fondo. Mientras tanto, 

calificados norteamericanos realizaban los últimos esfuer

zos por lograr una reconciliación con Inglaterra; y est:a 
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si tuaci6n interna, contradictoria, hacia desconfiar a 

Francia de participar en una alianza formal y res'taba 

vigor a la contienda. 

El 4 de julio de 1776 el Congreso anunció su ·o~ 

ción de¡~· -obra principalment:e de ThornM J~n-

La independencia de los Estados Unidos originada por 

los aranceles que lngalterra pretendía imponer al tráfico 

americano pasó al plano ideológico. Inglaterra tenla 

establecido un 1.ipúnen. ~ elaborado a lo largo de 

los siglos y, que no descansaba en ideas f ilóf icas sino en 

realidades inmediatas; y las colonias americanas transplan 

taran al Nuevo Mundo el sistema parlamentario, renovándolo 

y adaptándolo a las doctrinas jur ldicas y morales del 

~ llOW\4t, Inspirándose en la teoria del ContMlo Social. 

formulada por RouMeaU; las "asambleas parlamentarias" se 

denominaron "convenciones". lo que equivalla a declararse 

órganos de comunidades independien'tes, en cuyo seno la 

~ no ~ del ~ Wtánico ni del P~ de Londw.., 

•ino de la volunl4d de lo> ~. unido> "°'un conW>to al que la 

Convención daba efectividad. De acuerdo con est~ concepto. 

en el uño de 1776 la convención por boca de sus delegados 

en el Congreso de Filadelfia anunciaron: ccdeclarar a Jas 

colonias unidas: es'tados absolutamente libres e indepen 

dientes a toda obediencia y de toda sumisión a la Corona y 

-77-



al Parlamento inglés». Poco después votó una D""""4ción tk. 

D~ que debla servir de base a su gobierno. invocando 

el hecho de que todo!. ID> hom4w.. ""'1 nacido 41"""'1<.nU. «Me~ e 

~wu~.proclamando asl la libertad clvil. polltica, 

de prensa y la de cultos. 

Durante la ceremonia celebrada en honor de Washington 

y de su estado mayor ula libertad religiosa y civil fue 

declarada como uno de los principios esenciales de la 

revolución ... Esi:as declaraciones, que mezclaban la ideas 

de Rousseau con las de los metodistas ingleses y. que 

conf !.rmaban la doctrina poli ti ca de los E~aados Unidos: el 

respel:o a la personalidad humana. la preocupación por los 

problemas morales y la realidad econbmica. 

El Congreso proclamó la Unión y la J ndependencia de 

los "Estados Unidos" y puso al trente una Decta.tación de 

D~ tan importante que marcó con su sello todas las 

'leuolucio,..,. ~ del siglo XIX. El término "'Declaración 

de Derechos" tomaba el régimen parlament:ario inglés, pero 

de su lectura del 4 de julio pemite comprender la diferen 

cia de ambos regimenes. considerando al inglés como tirc3ni 

ce 1 egolsta. "Cuando una serie de acontecimientos humanos 

coloca a ..un pueblo ante la necesidad de romper los lazos 

polit:icos que lo unian a otro pueblo -expresa la Declara-

ción- y de ocupar entre las potencias de la tierra lugar 
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aparte en el rango de igualdad a que tiene derecho en 

vinud de las «<Y"" de la ~ y de Dios. el respeto a 

que debe o las opiniones del qénero humano exige de él que 

exponga al mundo los mot::ivos que le obligan a esta separa

ción".•• El sentido de la solidaridad humana. la responsa-

bilidad de cada nación ante Las demás y el respet:o a las 

convicciones convier'te a aquellos colonos y emigrados en 

creadores de un nuevo humanismo. 

"Todos Jos hambres. expresa la D~•. han sido 

creados iguales: que fueron dotados por el cLeador de 

ciert:os derechos inalienables; que entre es-cos derechos se 

debe colocar la vida, la libertad y el logra de Ja fellci-

dad: que para a.segurar el disfrute de estos derechos han 

est:ablecido gobiernaS cuya autoridad emana del consentí--

miento de los gobernados: que siempre de cualquier forma 

de gobierno se convierta en destruct:ora de estos objetivos 

para los que fue est:ablecido, e.l pueblo tiene derecho a 

cambiarla o abolirla y a instaurar un nuevo gobierno. 

basado sobre determinados principios que le parezcan mas 

propios para proporcionar seguridad y dicha", Estas lineas 

anuncian un nuevo periodo~ El ~ de ga/,W.JU10. será la 

esencia poiitica para el futuro. 

La independencia americana se funda en dos grandes 

principios. productos de la evolución histórica de la ant:! 

8 " Op.C1t. P1renne. T.IV. Pág.466 



guedad y que reaparecen en el siglo KVII I como fundamentos 

de la civilización occidental: el universalismo -sobre el 

cual aspira a desarrollarse un derecho in-cernacional 

basado en el r-espet:o mutuo de los pueblos-, y el individuª 

lismo -que se expresa en los principios del derecho 

natural. y mediante el cual la joven república de los E.U. 

difunde por el mundo. el régimen de democracia liberal-. 

Meses antes los Estados Generales ( 1775) habia publicado 

también una "Declaración" según la cual 1i.todo sistema que 

bajo una apariencia humani "Caria y benef lea tendiera a una 

monarquía bien organizada. a est:ablecer entre los hombres 

la igualdad de los deberes y a destruir las distinciones 

llevarla al desorden y producirla el derrumbamient:o de la 

sociedad,.. 

La absoluta incompatibilidad de est:os dos conceptos 

del poder -uno, basado en la autoridad y en el privilegio. 

y otro en la libertad y en la igualdad-, nos penni te 

comprender la profundidad de la crisis de los pueblos a 

fines del siglo KVII l. 

Las colonias americanas fueron de las primeras en 

orientarse por el camino de la democracia y. en darse 

corY.ttitw:.ion.(6-MO\it.M. 

Dos elementos dominaron la vida de los colonos ameri

canos: el idealismo politice y religioso. Por el cual 
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muchos se habla!' expatriado. Sin embargo. a pesar de la 

originalidad pol11.ica que se podia percibir en la práctica 

democrática, las constituciones que se implantaron en los 

estados americanos siguieron el modelo inglés. Cada estado 

tenia dos asambleas -una ~ de R~ y un Senado-. 

pero como en América no existia una aristocracia privile-

giada, las dos camaras son elegidas por sufragio. Las 

consti t.uciones llevaban una "Declaración de Derechos" que 

proclamaban la libeI""t:ad de prensa, conciencia. de cult.o, 

seguridad. propiedad y soberanla. Lo más notable de estas 

consti t.uciones es que los derechos del ciudadano tenlan 

preferencia sobre las Asambleas Represen'tati vas, y un 

cuerpo de magis'trados que velara porque las leyes que 

expidieran es'tuvier:an de acuerdo con las Cons'ti tuciones. 

La figura del poder ejecutivo era débil y su nombramiento 

era por un año. 

"Se inició un nuevo movimien'to para elaborar un nuevo 

plan, el cual se conoce como A~ de. la ~I\ en 

l 7Bl. Se siguió de cerca el Plan ~ F"""""". Se formaba una 

unión libre de estados con un gobierno cen"ral que ac"ua-

ria como agente de ellos. El gobierno consistia en un 

~ . .con un poder legislativo. ejecutivo y judiacial. 

Cada estado tendría un voto". t!i Sin embargo, en la redac

ción de los "artículos" surgieron grandes desacuerdos 

ª !> Op.C1l. Serra Ro1as. P8g.233 
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acerca de la distribución de poderes entre el Estado 

ceni:ral y los trece estados. Los hacendados y los comer-

clani:es queI"ian un gobierno central "fuerte" que preserva

ra el der-echo de propiedad y salvaguardara como si fuera 

pal:rimonio nacional los intereses involucrados en las 

transacciones comerciales. Por el contrario, los pequeños 

agricultores y los obreros temian a una autoridad que les 

recordara el Parlamento británico y del odiado rey Jorge 

l I I . Prevaleciendo las fuerzas que optaron por un gobierno 

cenrral débil. Los .. Articulas de la Confederación" reservª 

ron dos facultades a los estados: la imposición de las 

cargas fiscales y 18 regulación del comercio. El Congreso 

continuaba como gobierno central. fonnado po["' delegados y 

nombrados anualmente por el órgano legislativo de cada 

estado. Ni siquiera se contempló la existencia de un 

ejecutivo central. 

La entrada en vigor de los "Articulas de la Confedcrª 

c.i.ón reveló palpablemente su ineficacia. pues hubo reac-

ciones a favor de un "Es'tado nacional fuerte". En los 

medios más ilustrados se levan'tó un clamor para su pronra 

enmienda. 

El cgmercio exterior se vió afectado después de la 

guerra. Se buscaron alternativas para la exportación y 

"nuevas fuentes de abastecimiento''. Los resultados fueron 
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poco satisfactorios por la enorme fract:ura entre las 

colonias en materia de comercio. pero era evidente que de 

haber exis'tido un gobierno central sólido. los resul t:ados 

hubieran sido más fruc:tlferc:-& 

La ~n Fede.Aa.L se convertirla en el signo de 

~ nacional. La debilidad del órgano c:entral de la Unión 

produjo una enorme anarquía. Es'tallaron conflictos aduane

ros y de limites fronterizos, la inflación amenazó a la 

economla nacional y, la depresión y la miseria provocó la 

aparición de bandas rebeldes. "A pesar de que la mayor la 

de la población agraria deseaba la continuidad de los 

Artlculos, la campaña para un gobierno central de amplios 

poderes fue cobrando fuerza. Dirigidos por sus partidarios 

por dos personalidéides tan disimiles. pero revestidos de 

una comUn autoridad, como eran JGll\eb Madi6on y A~ Homil· 

ton: pronto lograron la adhesión de patriotas insignes 

como Ben;amill F'14111din y Jrw;c Waohin¡¡ton. La enmienda de los 

Articules era en suma dific:il. Se requerla de la aproba--

clón unánime de los t:rece estados y en la práctica pollt:i

ca se condenaba al fracaso cualquier intento de 

reforma". 86 

Un gf'upo de colonos dirigido por Madíson celebró en 

1789 una junta arancelaria, pero con escasa concurrencia. 

pero sirvió para convocar a propuesta de ttamilton a una 

• • nueva EncJclopedj11 Te11Atica. 21a. ed1c1ón. Ed. Combre. México 1977. 
T.11. Pég.62 
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convención de delegados de los trece estados para la 

siguiente primavera. 

En 1787 se realizó la convención con el objeto de 

revisar los Articulas de la Confederación. l..a convención 

fue presidida por Washington y se reunieron en el 

I~ Hall de Filadelfia ~l 14 de mayo al 17 de 

septiembre de 1787. Todos los estados estaban represent:ª 

dos excepto Rhode lsland. ª., 

Fruto de la convención fue la Con~i.ón F~ de. ~ 

E1~ Un~: en ella, señala una reacción contra la vehe-

mencia revolucionaria. un esfuerzo. con buen éxito, para 

poner en al to el progreso: hacia el verdadero gobierno del 

pueblo y lograr que las instituciones representativas no 

amenacen nunca el deiecho natural de propiedad. 8 8 

Pero la crisis económica y bancaria que padecían los 

E.U. se vió pront:o agravada por el conflicto politice que 

se planteó entre ~1 y ont~C41, y que amenazaban 

quebrantar la unidad nacional. 

La evolución económica enriqueció de tal manera a los 

habitantes de las costas, que el capitalismo -y con él, la 

especulación de las tierras- se desarrollaba en los puer

tos, por el contrario. los cultivadores del interior se 

habian empeñado y se encontraban en una dif lcil situación 

a causa de la posguerra. Asl. mientras los comerciantes 

ti 1 OD.Ctt. Serra Ao1as. Pág.233 
8 8 Qp.Cit. Cros.sman. Pág, 108 
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eran partidarios de una moneda sana y estable que facilit!! 

se las transacciones. los cultivadores ped!an nuevas 

emisiones de papel moneda para alcanzar una depreciación 

del dólar que les permitiera pagar sus deudas a bajo 

precio. Para conciliar intereses la convención reunida en 

Filadelfia aceptó modificar a la Constitución, reformarla. 

Sin embargo, la situación se tornó dificil. Los estados 

grandes querian una represenl:ación proporcional a su 

población, y los pequeños. para no ser al:ropellados, 

pedian que cada estado enviase al Congreso igual número de 

delegados. Como resultado de las negociaciones en las 

conferencias se decidió que los estados enviaran a la 

primera cámara un número de delegados proporcional a su 

población. y la segunda. quedaría integrada pcir delegacio

nes de dos miembros por cada estado. De este modo el 

Parlamento representarla al pueblo de la Unión y el Senado 

a los estados soberanos. Además de las atribuciones r.alati 

vas a polltica exterior. el Congreso. para cuyas decisio-

nes se exigirla la aprobación de las dos cámaras: fue 

competente en asuntos de comercio, moneda, banca e impues

tos. La Constitución establecía el librecambio entre todos 

los estaffos. 

El poder ejecutiva fue confinado a un "presidente o 

jefe de Estado", elegido cada cuatro años por un colegio 
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de electores designados por mayoría de votos. La Consti tu

ción dotó a la Unón de un sistema judicial compuesto por 

un tribunal supremo y tribunales inferiores. competentes 

para toda clase de litigios. ~l tribunal supremo estarla 

por encima del Congreso. siendo el árbitro de la consti tu

cionalidad de las leyes; y para asegurar a la Constitución 

la estabilidad necesaria. se acordó que no podria ser 

enmendada sino por la mayoria de los dos tercios de votos 

en cada una de las dos cámaras. 

Ouran'Ce estas discusiones se suscitó el debate sobre 

la exclavitud. La gran corriente del ~~que 

predominaba en todos los paises occidentales promovió en 

América, al igual que en Inglaterra y Francia, un movimien. 

to a favor de la allolición de la exclavitud. ,Los estados 

marítimos que no utilizaban exclavos. reclamaron la supre

sión de la trata de negros. pero en los estados agricolas 

del sur. carolina y Georgia principalmente. se oponían 

apoyándose en que las legislaciones de todos los estados 

ga~ 14 pw~ p\iuoda. La tendencia humanista fue 

vencida y la exclavÍ1:Ud se mantuvo como parte de las leyes 

económicas. 

La DulaMdOn de W. DMe.<:il<Y.. configuró el ideal que 

perseguian los "lnsurgen1:es" y en la Consti tuc:ión de 1767 

la clase propietaria las adoptó a las posibilidades del 
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momento y a sus intereses. La cons'ti tuci6n Americana es 

una de las más grandes realizaciones poli ticas que ha 

conocido la histeria: desde luego, como en todos los 

regimenes, fue obra de una clase: la burguesia. Y que se 

declaraba la clase construc'tora de la "nueva sociedad". 

La Constitución Americana considera el "derecho de 

propiedad" como el sustento del nuevo orden social: pero 

la propiedad, es "accesible" a todos ya sea por su trabajo 

o iniciativa individual. que les permita adquirirla. La 

libertad garantiza esta posibilidad. 

Frente a los regimenes de privilegio que se empeñaban 

en subsistir en Europa, la burguesia americana af inna con 

absoluto optimismo su fe en la libertad individual. El 

liberalismo económi~o de Smi th se combinó con ·el ideal de 

la burguesía americana. No obstante, la democracia no se 

edificó sobre una 'teoria idén'tica a la de Rousseau, que 

considera a la "volun'tad popular" como expresión de una 

volun'tad en cierto modo divina. sino por el con'trario, 

sobre la idea de que la ~ ~ es un valor sagrado 

porque se debe al .. Creador". 

Respecto a la "organización del poder". la Consti tu-

clón prac'tica un principio de independencia reciproca y de 

equilibrio en'tre los poderes (Cluu:.lv.. and /t.a.lan.ce4), 'tal como 

lo habla es'tablecido Mon'tesquieu: el legislativo no invade 
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al ejecu~ivo, directamente salido de él de la voluntad 

nacional. sino que se mantiene absolutamente independiente 

al poder judicial que gracias a la instHución del 

Tribunal Supremo actúa como guardlan de la Constitución. 

es decir, del pac'to social sobre el que se asienta el 

Estado y que garantiza a los ciudadanos el respeto de sus 

libertades. 

Después de una lucha entre feder-alistas y anLifedera

lis'tas, la Constitución fue ratificada por minimo exigido

de nueve de trece es'tados. En 1789 Washington fue elegido 

por unanimidad presidente de los E.U. y, de su gabinet:e 

fonnaban part:e personalidades como Hamilt:on y Jefferson. 

L.a joven república eligió para dirigirla a sus ciudadanos 

mas eminentes. 

1.1.2.4. Los Ecos de la Libertad. 

La guerra de independencia de los E. U. provocó en los 

paises de Europa, a excepción de Inglaterra. una reaviva-

ción del «UAaw..mo. Desde que se inició la independencia de 

los E.U. se produjo una crisis poll'tica en Irlanda. y aun 

cuando l r landa poseía un Par lamento propio en Oubl1n. su 

situación frente a Inglaterra era de una colonia. "En 

Londres, la economla irlandesa sólo se consideraba en 
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función de los intereses industriales y comerciales de 

Inglaterra; por ello. el Parlamento inglés prohibió la 

exportación de lanas y vidrieria irlandesa que pudieran 

competir con los productos ingleses".•• Las consecuencias 

de la guerra en América y el boicot comercial inglés 

provocó en Irlanda un ambiente para la resitencia. Los 

irlandeses siguieron el ejemplo de los insurgentes americª 

nos. "El Parlamento de Dublin, dominado por los protestan-

tes partidarios de Inglaterra. se esforzaron por calmar la 

agitación haciendo concesiones a los católicos, a quienes 

les fue concedido el derecho -hasta entonces negado- de 

adquirir tierras; pero el movimiento tenla ralees más 

profundas para que pudiera ser contenido por reformas al 

interior; los irlandeses adoptaron los métodos de resisten 

cia americanos, se defendieron organizando un boicot. de 

los productos ingleses, y ante ello el Parlarnent:o de 

Dublln voto por el ~". 7 0 

El Parlamento lnglés temeroso de que se produjera 

una insurrección en Irlanda. abrogó las leyes que prohi-

blan la exportación de lanas y vidriería irlandeses y que 

:z;econociera la igualdad de derechos irlandeses e ingleses 

en el comercio colonial ( 1776). lof. concesiones polfticas a 

los católicos pronto sofocaron la insurrección. pero el 

movimiento por la independencia se habla producido al 

69 Op.Cll. P11enne. T.IV. Pclg.475 
7 0 lbldem. 
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soplo venido de América que no dejarla de aumentar y que 

fundaria en Irlanda el primer partido independentista. 

En Suiza. donde gobernaba una oligarquía burguesa, 

las ideas liberales y democráticas de la revolución norte

americana fecundaban. En las universidades suizas se 

formaban grupos liberales; en 1782, Ginebra fue escenario 

de la primera revolución suscitada por lnfluenc1a de los 

insurgentes del Nuevo Mundo. que no pretendió como los 

motines locales anteriores a ensanchar el circulo de la 

ollgarqula gobernante, sino de instaurar un nuevo régimen 

que consagrase la soberanla del pueblo. Al triunfo de la 

revolución se constituyó un gobierno popular. Berna, que 

era el mcjs poderoso y también el mils oligilrquico de los 

cantones suizos. temlendo que li:l revolución de Ginebra 

contag1ase a los dcmfls cantones de la confederación. 

inv1 tó a Los rcyez de cerdeña y de Francia a emprender 

contra Ginebra una acción común para reestablccer el 

régimen al igárquico. Y el gobierno de Luis XVI. que comba

tía al Lado de los insurgentes en América y apoyaba a los 

liberales en Holanda contra la política monárquica de los 

"Estatúder", temiendo que surgiese un foco revolucionario 

en las proximidades de la gran ciudad de L.yon. accedió a 

las demandas de los berneses. También el rey de Cerdeña lo 

imitó. Un ejército de fuerzas aliadas ocupó Ginebra y 
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reestableci6 el gobierno aristocrático y que en adelante 

sólo pudo subsistir con apoyo extranjero. 11 

En Holanda, Guil(.e,\mo V se disponia a destruir todas 

las instituciones repúblicanas e imponer la monarquía. 

Holanda amenazaba con int.ervenir com:ra lngla'terra en la 

guerra de independencia de los E. U. El entusiasmo que 

provocó en la opinión reforzó lü posición de los patriotas 

liberales. Sin embargo, en la "Guerra Mari t.ima" Holanda 

perdió la guerra. cuando se firmó la paz, el estc:rtúder fue 

declarado responsable. y ante la presión de la op1nión se 

vió obliqado a destit.uir al duque de lhu.Mwi.ck de sus fun-

ciones de capi tan general. 

La guerra de América aproximó a los pa'triot.as, par'tl

c1ar1os de la guerra que simpat.izaban con el ideal de los 

rcpúblicanos americanos, a Francia, él.liuda de /unérica: 

pero el e~t'J\úder negoció con lnglater-ra, que por razón de 

las circunst.ancias aparecía en la escena internacional 

como defensora de la au'toridad monarquica. Los E~~ GCM

wte.~ de Holanda inconformes con las poli tlcas aut.ori t.arias 

áe Guillermo V, le dest:Huyeron ( l 78&) \' su autoridad fue 

5Ust:i t.Uida por una junt.a de cinco miembros. al que le fue 

con! iada la misión de reest.ablecer las instituciones 

repúblicanas ( 1787). 

Pero el rey de Prusia, Fe.cl.Mi.co GuW.e.tm.o Il. cuya herma-
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na est:aba casado con Guillermo V, hizo enviat" un ejét"cit:o 

prusiano pat"a t"est:aurar la monarquia. Los libet"ales holan

deses fueron perseguidos y ejecutados por rebelión, muchos 

de ellos huyeron en masa pat"a otros paises. cuarent:a mil 

pasaron a Francia y otros tantos se refugieron en Bélgica. 

de los cuales 16. 000 se instalaron en Amberes. Instaurada 

la monarqula de nuevo. Guillenno V rompió relaciones con 

Francia y las reanudó con Inglaterra y Prusia . 

lnglaterra por un curioso cambio de su politica 

parlamentaria debido a la actitud que habla tenido que 

adoptar contra los sublevados de América: se puso a la 

cabeza de una f1,(pk. AtitJnz.a, primera manifestación del tren

te internacional que iba a formarse contra el movimiento 

liberal. cuyas tendericias tomaban un marcado cariz revolu

cionario. 

Las ideas liberales se expandlan por el mundo rapida

ment.e. América habla sido ejemplo para las naciones euro-

peas, pronto casi todas las colonias europeas en América 

se hallarian inspiradas por las ideas liberales. en espe-

cial las colonias españolas. 

A pesar de la censura que ejercía la inquisición 

sobre la introducción de libros ext.ranjcros en las colo--

nias hispanas, la influencia de las ideas occident.ales que 

se sintetizaban en la Encic.iope.d.üi f'U:JJ'&C.C'.I.> y con el terreno 

-92-



abonado poI" la opI"esión y la miseria. se hicieron sent.ir. 

Ya en l 781 se habian producido algunos disturbios locales 

en algunas colonias españolas y, en Perú hubo una verdadera 

rebelión de ind1genas. 

El Conde, ,J., A'l4rlda, entonces embajador de f;spaña en 

Par is, dándose cuent.a de que nos se podrla cont.ener la 

marcha de las colonias españolas -mucho más importantes 

económicament.e que la misma met.ropoll- hacia la lnctepc.nden 

cia. presentó al rey Ca'IÜ» lll. después de la firma ael 

'l'rat.ado de Versalles ( 1783), una memoria en la que propo-

nla t.ransformar el imperio colonial de Espoña en una 

"l'ederación de Estados Autónomos"; las colonias se convcr

tirlan en tres reinos -México, Perú y Tierra Firme- confi

nados a otras tant.as· posesiones tcrri t.oriales que reconocg 

rian aJ rey de España como emperador; estos reinos unidos 

a la met.ropoll por una alianza, defensiva y ofensiva, 

est.ablecerlan con ella una unión comercial sobre lo base 

de la mas absoluta reciprocidad; y la corona española no 

conservaria más colonia que la isla de Cuba y Puerto Rico 

y algunos territorios del sur. 

El vasto proyect.o de Aranda no fue aceptado por el 

rey. Las riquezas que España obtenla de sus colonias 

alcanzaron an los años post.eriores a la guerra de norteam~ 

rica los 500 millones de reales en met.alcs preciosos, y 
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Carlos 111 no resignándose a no renunciar a ellas. proce-

diendo de manera inversa a lo aconsejado por su embajador, 

se dispuso a defender a las colonias contra las tenta'tivas 

que even'tualmente pudiera dirigir contra ellas la joven 

república americana, creando alli milicias. Pero es'te acto 

producirla efeC'tos contrarios a los que se pretendla. pues 

ello no supuso más que facilitarles por anticipado medios 

de rebelión que el contagio de las ideas de independencia 

hablan de producir. 
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1.1.3. la Revolución Francesa. 'La insurrección intelectual'. 

1.1.3.1. B acaro de los Borbón. 

Asesinado Enrique III por un fraile dominico. no 

resultaba tarea fácil gobernar a Franela~ El pals se 

hallaba asolado por la guerra. la desorganización y la 

crisis económica_ Católicos y protestam:es s~ mataban 

ent:re si. y pór todas partes poderosos enemigos ávidos de 

poder intrigaoan para adueñarse del favor r-eal. Ese fue el 

país que ~uva que gobernar Enrique IV ( 1593-1610). el 

pr1mer rey de la Ca~a Bo\.4ón.: era prot.estante pero sabia 

que su poder seria mayor si lngresaba a la misma iglesia 

de lél mayoLia de sUs sübdi tos: de modo que se. hl.zo rapida .. 

mente cat:óllca. Enrique IV se mostró siempre cordial con 

los protestantes y mediante el Edicto ár.. Nante.1 promulgado en 

1578 garantizaba a ést"os el ejercicio de su cul'to. Enrique 

IV se auxilió de Sa.Uy para reconstruir a Francia. alivian

!os terribles impuest:os que pesaban sobre el pueblo. 

mejoró la situación de los agricultores, fundó varias 

indus'trias. construyó ciudades y est:imuló el comercio. 

Estaba en camino de hacer de su pais la nación mas podero .. 

sa y próspera de Europa. cuando fue asesinado por otro 

fanático religioso. 
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Después del asesinato de Enrique IV las intrigas 

rodearon al pequeño rey Luis XI 11. su hljo y sucesor 

(1610-1643). La madre reina, Maria de Medicis, era débil y 

derrochadora. Muchos aventureros acudieron a la corte con 

la esperanza de obtener influencia; pero al servicio de la 

reina ingresó un maestro de la politica. R~. Los 

dieciocho arios que transcurrieron desde 1624 hasta 1642 

son la historia de un hombre ambicioso y sin escrúpulos. 

que llegó a ser cardenal en 1622 y ministro de Luis XIII 

en 1624. Fue él quien gobernó a Francia durante ese lapso. 

Richelieu se propuso destruir el poderio politice de los 

protestantes e instalar al monarca tan t irmemente en el 

poder que el menor de sus deseos fuera ley. Reprimió toda 

resistencia. haciendo terribles esccJ.rmientos y, con su 

poUtíca de utilizar a la clase media antes que a los 

aristócratas en las tareas del gobierno fortaleció al rey 

a expensas de los nobles. No hizo reformas. pero organizó 

y estableció el gobierno sobre cimientos firmes. Fue 

probablemente el más célebre de los ministros que recuerde 

Francia. 

En politica exterior. animaba a Rechelieu un propós.i

toto principal: destruir el poder de los Ha4hiu'&(lo. Para 

lograrlo. debía desintegrar a Alemania. que en cualquier 

momento podia convertirse en enemigo suyo. Por eso. a 
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pesar de ser el mismo un alto designotoroo de la iglesia, 

se alió a los protestantes alemanes en la "Guerra de los 

Treinta Mos" (1618-1648). El cardenal no vivió lo sufi-

cien'te para ver el fin de su labor. pero su amigo y disci

pulo ~ logró la paz de Westfalia en 1648, que divi

dió a Alemania en una "repfiblica de prlncipes" y destruyó 

para siempre el sueño de los Habsburgos de un imperio 

germano-autriaco. Sin embargo, los frQ.nceses no estaban 

satisfechos con la actuación de Mazarlno y de la energía 

con que manejaba los asunt.os del Estado. El cardenal se 

habla ganado muchos enemigos, y estos se aliaron en su 

cont:ra en un movimiento que se llamó La f'l.Oru1a ( 1646--53 J. 

Los frondlstas deseaban tener un 9obierno constitucional; 

pero no los unía n'inguna idea pal i ti ca definida. Fueron 

derrot:ados por Mazarino y Ana de Austria. madre del peque

ño Luto IV (1643-1715), el cual subió aJ trono" Jos cinco 

años de edad. 

Mazarino permaneció en el poder hasta su muert.e 

( 1G61) tratando de consolidar el reino; fortaleció a Ja 

clase media manl:eniendo a raya a la nobleza. Durante todos 

esos años se habla visto una enconada lucha entre los 

reyes y la nobleza por el poder. A la muerte de Mazarino. 

Luis XIV reinó duranl:e más de setenta años y fue llamado 

"El Grande". su reinado es conocido como El ~iglo de ()'lC cte. 
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F'l4neia.. Durante toda la vida de Luis XIV ei deseo de obte

ner poder y gloriu los hostigó; pero fue afortunado en 

encontrar a un genio en las fianzas llamado CoUettt º'El 

hom.M.e. mila.g1.0" que permitió el rápido saneamiento de las 

finanzas públicas de Francia. 

El principal reto para Colbert era elevar los íngre-

sos del Estado francés mediante una poll ti ca económica 

mercantilista: a través de una activa balanza comercial se 

dispuso a reactivar a la economia. con auxilio de la 

creación de industrias y de la exportación de sus produc-

tos. "Al mismo tiempo en que favorecía la expor'tación de 

mercancías francesas. redujo la importación de manofactu-

ras extranjeras. su política aduanera estuvo subordinada a 

la tarea mcrcantil.ista fundamental; Colbert implantó 

tarifas aduüneras proteccionistas que facilitaban la 

cxport:ación de mercancias propias y dificultaban la impor

tación de las de origen extranjero" . ., 7 Pero la economía no 

mejoró mucho en los primeros años. Es cierto que se favorg 

ció unicamente a las ramas de la manofactura. pero la 

agr1cul t:ura y la situación del campesir:io estaba descuidada 

en todos los aspectos. Además. hubo un alza considerable 

en los impuestos. Eso explica el auge del movimien'to 

campesino anti feudal en Francia. La poli ti ca de Colbert: 

favoreció la ampliación de las relaciones monetario-

1 7 Op.C1t. Karataev. Pág.BB 
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comerciales. pero las "manofacturas reales" no facilitaron 

el desenvolvimiento del régimen de producción capitalista; 

en la agricultura dominaban los todavia terratenientes: 

por ello. Francia quedó a la zaga de Holanda y de 1 ng late

rra en lo que se refiere al desarrollo capi ta.lista del 

pais. Pero Colbert logró finalmente no sólo el saneamiento 

de la economía, sino también su pennanente crecimiento. 

Las incesantes guerras del rey nccesi taran cada vez 

más de dinero. Los ejércitos franceses büJO el mando del 

general prlncipe De Conde, combatieron contra casi todas 

las naciones de Europa. 

Francia después de mucho tiempo de equilibrio econ0m1 

ce terminó por romperlo: el lujo las ~uerraz vaciaban 

rapldamente las ar.cas públicas. Colbcrt fue nuevamente 

bautizado con el nombre de EL homJv\.c de mDlunól debido a sus 

inexorables exigencias de dinero y, cuando murió el estado 

de las cosas empeoró. Cada dla se estableciem nuevos 

impuestos. La industria y la agricultura se hüllaban en la 

ruina. La pobreza del pueblo era desesperante. cerca de la 

décima parte de la población estaba reducida a la mendici

dad. de los otros nueve. cinco no podían ofrecer limosna: 

de los otros cuatro. tres eran perseguidos y mal tratados 

por las diferencias religiosas y el fisco: y la última 

restante integrada por militares. religiosos de alcurnia, 
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comerciantes acomodados. rentistas y nobles no rebasaban 

más allá de las l 00. 000 personas. 

En 1715 Luis XIV dejó de existir. Toda Francia est:a--

116 en júbilo. Un júbilo más intenso que cuando murió 

Mazarino; el "rey sol" no volvería a brillar mós. 

Cuando los pies infantiles de UW.. XV. bisnieto del 

monarca anterior. subieron al trono de Francia ( l º/ 15), 

ello sirvió de señal para que todas las fracciones envidiQ 

sas de la corte trataran de ejercer influencia pol!tica. 

El duque de Orleans. tío del pequeño monarca, tomó los 

destinos del país a nombre de su joven sobrino. Al morir 

el duque, ocho años después, nuevamente la lucha por el 

poder se presentó entre los diversos grupos de noble~; el 

joven tutor del rey. el cardenal Fle.u\y, se conv irti6 en 

el verdadero gobernante de Francia hasta su muerte (l"/4.3). 

La inestübilidad política y la mala administración del 

gobierno propiciarian los malestares sociales. El periódo 

de la regencia es señalado por febriles especulaciones, 

por una frivolidad y una inmoralidad crecientes. por 

disputas constantes y por ninguno o muy escasos esfuerzos 

en pro del bienestar nacional. El Estado habla empezado a 

"descomponerse" bajo la tiranía. proceso que continuaria 

con sorprenden te rapidez . Para cuando Luis XV trató de 

evitarlo era demasiado tarde. 
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Luis gobernó personalment:e a Francia desde l 743. 

Hombre de poco carácter. débil fisicamente y vicioso. Luis 

XV perdió poco a poco los restos del poderio francés. Los 

derroches y las frivolidades de su corte y su total despreg 

cupaci6n por el bienestar del pais provocaron una rivalidad 

ent:re la nobleza y la clase intelec"tual. Un odio creciente 

abundaba en el corazón de los franceses. El parlamcnt:o 

es"taba tan corrompido como la corte. El heredero del trono. 

Lu.i~ XVI. sufriría el desprecio de un pueblo sedien'to de 

justicia. El ocaso de la Ca~a Bo\.bón se verla bañada en 

sangre que vertiria la más célebre revolución de Europa. La 

Rwoluc.Wn F"'""""'1. 

1.1:3.2. Dos ilustres franceses. 

~ntMquiw es uno de los hombres mas ilustres de todos 

los tiempos. su nombre completo fue el de CMlo> úM Sccondi, 

&!IO• d.e BW1c y d.e Mol\U.>quieu ( 1689-1775). Perteneció a una 

familia noble de Francia: su ac'tividad literaria comenzó a 

los 21 años, y a los 31 publicó sus Ca.\ta~ PM~~ con un anóni 

mo. su actividad intelec'tual lo llevó a visitar Inglaterra 

donde estudió el sistema y la organización poli tica. 

Et E""""" d.e La.• Leye'.>, obra poli'tica de Montesquieu, es 

el trabajo arduo de una mente prodigiosa. En él. hay vein'te 
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anos de trabajo, una vida intelectual intensa. "El mlls duro 

periodo -según confesión de Mont:esquieu- fue el que prece-

dl6 al descubrimiento de sus /,ammoo ~... He comenzado 

muchas veces esta obra, y muchas veces la he abandonado: he 

lanzado a los vient:os las hojas que habla escrito: sent:ia 

caer todos los dias las manos paternales: seguia mi objeto 

sin fonnar designio; no conocia las reglas ni las ex.cepcio

nes: no encontraba la verdad más que para perder la: pero 

cuando descubrl a mis principios todo lo que buscaba vino a 

mi". 11 Montesquieu vivió los momentos idóneos para desarro

llar su teoria sobre los gobiernos .clas r-elaciones que las 

leyes tienen con la nat:uraleza y el principio de cada 

gobierno .. : estableciendo los principios que reglan a la 

República, a la Monarquia y al Despot:ismo, veía a las leyes 

brotar de cada uno de estos principios "como una fucnt:e". 

"El Espiritu de las Leyes" consta de 31 volúmenes. A 

medida que se desarrolla la cohesión del comienzo va progr~ 

sivamente relajándose; Los libros del IX al XIII consideran 

a las leyes desde el punto de vist:a de las relaciones con 

la defensa del Estado (protección de los ciudadanos en el 

exterior), con los medios del gobierno (impuestos y rentas 

públicas). De estos cinco libros emerge la leo\i4 <k. la la.Mad 

PoWica y gaMntiwda "°' la ~ y diui>ión de1. pod<ll. Porque si 

bien. el autor viajando por Europa de 1728 a 1731 parece 

7 3 Qp.Cll. Chevalher. Pág.105 
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que se sim:i6 decepcionado por las "repúblicas" de su 

tiempo; en cambio fue seducido hasta el entusiasmo por las 

instituciones inglesas. Entonces la teoria de la libertad 

polltica a la inglesa irrumpía como un aflunte torrencial 

a la teoria de los gobiernos feudales. 

Montesquieu parece obsesionado en los libros XIV al 

XVIII con las c:a.u.~M &tMc.a.!1: ulas leyes deben ser relativas 

a la fisica del pais. el clima helado, ardiente o templado 

o bien, a la calidad del terreno, a su s1'tuación, a su 

eKtensión,,. En el libro XIX explica la noción de e~pt.útu 

peMMl de cada nación, refiriéndose a los elementos flsi-

cos. geográficos. religiosos, antropológicos y e'tnográfi-

cos de cada pais. 

A partir .del lib'ro XX, Mom:esquieu inagura la segunda 

parte de su obra. El libro XX que se refiere "a las leyes 

del comercio.. trata temas como la moneda la acti vldad 

comercial. la población y la religión: inclusive su análi

sis se prolonga hasta el libro XXV. El libro XXVI estudia 

"los dominios y el alcance terri i:orial de las leyes". Los 

libros XXVII y XXVII 1 abordan temas como las leyes suceso

rias de los romanos y las revoluciones civiles en Francia. 

El libro XXIX habla sobre cómo se elaboran las leyes. El 

libro XXX y XXXI narran la historla del derecho y en 

particular las leyes feudales de los francos. 
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El es1:udio de las leyes feudales para Mon1:esquieu era 

fundameni:al. La razón es simple. El problema sobre los 

orígenes de la monarqula se discut:ia con furor desde la 

"regencia". no sin intenciones antiabsolutistas. El libro 

XXIX o ''sobre la manera de componer las leyes" llama nues-

tra atención: Montesquieu reflexiona al respecto: •cel 

espiri tu de moderación debe ser del legislador, el bien 

politice debe tomarse en cuenta siempreu.,. El Espiritu de 

las Leyes no sólo es una obra de legislación comparada, 

sino t:runbién de politica comparada. Mpntesquieu habla 

encon'trado mediante su investigación los secretos del 

poder, tal como lo habia querido descifrar Maquiavclo, pero 

también Badina pudo llegar a conclusionc.s análogas con 

antelación en los se<> üMo> d<! úi R.,,.;uica. Et E>p;,.úW d<! "'' Ley.,, 

o de La v..úlción. que. l.® Ú-yell deM.n. IR.ne\ con. la coMtituciOn. d.v. ca.da 

golk\no, úi> ~. el clima, úi ,,.,/,iqión y el CCl!MOAcio, abrió una 

época de iluminación para muchos hombres de muchas naciones 

y de muchos tiempos. 

En El Espiri tu de las Leyes, Montesquieu abandona una 

vieja clasificación polltica con de.mooiacia. ~c'\.Oeia y mo~ 

quia para sustitut"los por 1.€.PtlUica. ·mol\Clt\.quia y MAPot~. "Hay 

tt"cs especies de gobierno, dice Montesquieu, el t"cpublica

no. el monát"quico y el despótico. Para descubrir su natura

leza basta con la idea que de ellos tienen los hombres 

1 
• Op.C1t. Chevalher. Pág.100 
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menos instruidos. Supongo 'tres definiciones, o más bien, 

tres hechos: uno. que el gobierno republicano es aquel en 

que el pueblo en conjunto, o solamente una parte del pueblo 

tiene el poder soberano; el monárquico es aquel en donde 

gobierna uno solo, pero con leyes fijas y establecidas: 

mientras que el despótico. uno solo, sin ley y sin regla lo 

arrastra todo por su voluntad y su capricho: he aqui la 

naturaleza de cada gobierno". 7 
!11 Mont:esquieu además se 

refiere a las leyes según su correspondencia con la naunalt'.~ 

za de poüeMO; «no deben ser menos relativas al principio del 

gobierno que t.ienen sobre ellas una suprema influencith•, 

Las leyes deben tener una correlación con el principio de 

gobierno según su nuturaleza. Si los principios de los 

gobiernos son ~ sus leyes también lo serán. E.l piinc.ipio 

""- go/,i,wio eo ~ p~ ""- la> i..1eo. u """ cuando. la> ""'""' """" 

mala>, el l'\ÚICiPiO poct.á ~ ~ ""- la> mi.>ma>, "°"'"" la 

l,uei\z4 del pUnci.pi.o ul.o C1Nt46t14 todo1•. Tal exploración intelectuul 

abunda más: Montesquieu maravillado por la teoria polltica 

que l.ocke planteó en su famoso "Ensayo" y. por. el modelo 

polltico que definla la Constitución inglesa ampliarla sus 

investigaciones. El libro sobre "La> /,eye; Q"'- /,<>unan la Ul.eAtad 

Poliüca en '\.e.lación con l4 CoMtitución, es el más f amaso. 

Montesquieu tras haber 'tratado e'- e.lima y lat.i cau6a~ l,i.6ie.a~ 

aborda la üUAtad Po(U.ic.a; ést:a se convierte asl en máxima que 

7 
!11 Op.Clt. Chevalher. Pág.t10 
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los gobiernos deben alcanzar. ¿En qué consiste pues la 

libertad polltica? Montesquieu explica: "Cierto pueblo 

moscovita tomó durante mucho tiempo por libertad el uso de 

llevar una larga barba. . . . cada uno llevó libertad al 

gobierno que era confonne a sus costumbres o a sus inclina

ciones. Como la democracia al pueblo parece hacer poco a 

poco lo que quiere. y en ello se fincó la libertad del 

pueblo .... pero la libertad polltlca no consiste en hacer 

lo que se quiere. La libertad polltica radica en poder 

hacer en lo que se debe querer. en no estar jamás obligado 

a hacer lo que no se debe querer. Las leyes son las que 

fijan el deber y lo que se debe querer". La libertad es la 

libertad del pueblo. uLa libertad es el derecho de hacer 

todo lo que las leyes permitan: y si un ciudadano pudiese 

hacer lo que prohiben. no tcndria ya libertad porque los 

demás tendrlan igualmente ese poder". 711 

Sin embargo la libertad no siempre está presente, ya 

sea en los gobiernos moderados. republicanos o monárquicos 

por el abuso de poder. "Los pueblos después de haber afinnª 

do sus derechos privados a través de las leyes civiles, y 

sus derechos públicos por medio de tratados: los pueblos 

·quisieron reglamentar su 'lelaciDn con los prlncipes y consoli 

daron sus ~ ~ por medio de conóÜWcionu... Expuestos 

por mucho tiempo a la arbitrariedad a causa de la co~n 

7 ' Qp.C1t. Chevallier. Pág.122 
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enlM to. podeM-6, que pemitla a los principes emillA Úly&I liMni

~ """'4 ej<ACMlo ~ los pueblos separaron los tres 

poderes, "4JiM.aüoo, eiecu.liuo y ;~. estableciendo limites 

cons~i t:ucionales que no pueden ser franqueados sin que 

cunda la alarma entre el cuerpo diplomático". 11 Es cier'to, 

el iúu>o dd ~ sólo se ve impedido por disposición de las 

cosas, •cel poder es el único que det:jene al poder11, lo que 

supone no el poder único y concentrado, sino ~~'4do. Una 

diuioón d2'. podeA.; una cierta distribución de poderes. Montes

quieu emplea la expresión ~n. de. ~ para perfeccio

nar su teorla politica. 

Montesquieu estudia a la cons'tlt.ución como el instru-

mento juridico donde se finca a la libertad politica en el 

capitulo VI del libr.o K!. Este capitulo. el más leido por 

los estudiosos del derecho consLitucional. estud1a a dos 

objetos diferentes pero estrechamem:e vincu.1ndos: primero. 

l" l""'4 in a'61Mdo de la separación de poderes: segundo, la 

descripción de los mecanismos poli ticos del gobierno de 

Inglaterra. Montesquieu reflexiona en el sen'tido en que 

Locke lo hizo; mientras Locke sólo vela al poder judicial 

como un apéndicl.3 del ejecutivo. f'Jantesquieu hace del judi-

cial un poder diferente. Todo estarla perdido si el mismo 

hombre o el mismo cuerpo de los pt"lncipales, o de los 

nobles. o del pueblo. ejerciese estos tres poderes: el de 

71 Joly, Maunce. "DJbJogo Pn eJ Jnfierno", Ed. Leega. t.tex1co 1989. Pág.29 
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hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y 

el de juzgar los crimenes y las diferencias de los particu

lares. Tampoco hay libertad cuando el legislativo y el 

ejecu'tivo se encuentran reunidos en las mismas manos; se 

puede temer que el mismo monarca o el mismo senado hagan 

leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. Ni tampoco 

lo habrá cuando el judicial no está separadt> del legislati-

va y del ejecutivo. •cSi estuviera unido al legisl?tivo el 

poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos, serla 

arbit:rario. pues el juez seria legislador; si est:uviese 

unido al ejecutivo el juez podria tener la fuerza de un 

opresorn. Mont:esquieu califica precisamente a los gobiernos 

monárquicos. el que el príncipe reúne en sus manos los dos 

primeros poderes (legislativo y ejecutivo) dejan.do en otras 

manos el ejercicio del tercer poder {judicial}: y es despó-

tico el ejercicio del poder entre los turcos donde el 

sultán reune a los tres poderes en sus manos. 

El pensamiento de Montesquieu continua, luego de haber 

meditado sobre los tres poderes pasa al estudio de las tres 

fuerzas concretas que componen la forma del gobierno de 

Inglaterra: pu.eU,c, noMua y mona.'LC.a.lo que nos decribe es un 

gobierno mixto. aunque no lo emplea el término como tal: 

este tipo de gobierno que Badina, en nombre de la ~ 

~ habla condenado. Desde la revolución de lbBB, el 
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régimen de Inglaterra habla tomado definitivamente; est:a 

fisonomia. al menos en los exterior. de gobierno mixt:o 

evolucionarla con el tiempo. El J'Ud.to es la primera fuerza. 

Este no actúa por si mismo sino por sus representantes. Los 

representantes seran elegidos bajo una cicunscripción que 

divida al pais, de modo que los habitant:es elijan a sus 

representantes de manera territorial porque •ese conocen 

mucho mejor las necesidades de la propia ciudad que las de 

otras ciudades, y se juzga mejor de la capacidad de nues-

tros vecinos que la de los demás compal:riotas11. El derecho 

de elegir se concede ~ca todos los ciudadanos, excepto 

aquellos que estan en tal Mlado de 6ojc.za que se consideren 

como sin voluntad propia,,. El cuerpo de representantes 

tiene la misión de h¿cer leyes o para ver si se ·han ejccutª 

do bien las que ha hecho. Estas son las principales reglas 

del régimen representativo moderno impuesto por Inglaterra. 

y que. se extenderla a Europa continental al finalizar el 

siglo XVIII. La Ctin&Gw de ú.Y.> ~ seria considerada como 

la ln4dte ~ 14> ~ •• La nol.laa es el segundo poder. ¿Pero 

por qué es hereditario? ¿Por qué constituye un cuerpo 

particular que comparte el poder legislativo con el cuerPo 

de los representantes del pueblo? ¿Por qué en materia de 

finanzas tiene el derecho de vet.o? Montesquieu responde: 

efectivamente, el cuerpo de nobles es hereditario: primero 
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por su naturaleza: segundo. porque tiene un interés muy 

grande en conservar sus prerrogativas. viles por si mismas. 

y que en un Estado libre deben estar siempre en peligro. 

Siempre existe el interés familiar de transmitir los privi-

legios a sus hijos. "Si estas gentes distinguidas por su 

nacimiento, las riquezas y los honores •.. , estuvieran 

confundidas entre el pueblo, y si no lo estuvier-an en él 

que una voz como los demás, la liber-tad común serla exclav! 

tud, y no tendrla interés en defender- porque la mayor parte 

de las resoluciones irlan contr-a ellos. La parte que tienen 

en la legislación se debe puas, a ser proporcionada a las 

otras ventajas que tienen en el Estado, lo cual ocurrirá si 

forman cuerpos que tengan derecho a frenar los intentos del 

pueblo. como el p~eblo tiene derecho a 'frenar los 

suyos"."' Respecto a las finanzas Montesquieu reflexiona: 

"pero como un poder hereditario podria ser inducido a 

seguir sus intereses particulares y a olvidar los del 

pueblo. es menester que en las cosas en que se tiene un 

soberano interés en cor-romperlo. como en las leyes que 

conciernen a la recaudación de fondos no tome parte en la 

legislación mas que su facultad para impedir y no facultad 

de estatuir". 1 
• La facultad de estatuir es el derecho de 

ordenar por su propia cuenta, o de corregir. enmendar, 

rehacer y reflexionar sobre lo que otros han hecho; en 

7 ª Qp,Cit. Chevatlier. Pilg.125 
7 • Op.Cll. Chevalher. Pilg.126 
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tanto que la facultad de impedir no es mfls que el derecho 

de rechazar. uAsi el poder legislativo será confiado al 

cuerpo de los nobles y al cuerpo que sea elegido para 

representar al pueblo, cada uno de los cuales 'tendrá sus 

asambleas y sus deliberaciones aparte. y puntos de vista e 

intereses separados». Cada una de las partes que integran 

el CUeAPO legi.Ma.tWo podrá ofrecer resis'tencia reciproca, el. 

El monMCa es el 'tercer poder. En él recae el potkA 

e,ie.cutWo porque uesta parte del gobierno, que tiene casi 

siempre necesidad de una acción momentánea. esta mejor 

administrado por uno solo que por varios. mientras que el 

padv&. Legiotativo está frecuent.ement:e ordenado po~ varios que 

por uno soÚm. Si el rey faltase, el poder ejecutivo se 

depositará en un cierto número de miembros del legislativo; 

siendo asi. la reunión de dos poderes no veria con satisfas 

ción la ~ de ,POde/L.e6, por lo t:anto no garant:iza la 

existencia de un EMado (Ü,\.c.. o Ya no habria libertad». Est:a 

sit:uación es element:o de reproche y critica de Montesquieu. 

"No condena menos el gobierno parlament:ario con preponderan 

cia del legislativo. Traduce una ~n coMtituc.ionat inglesa 

en que, no olvidemos. los ministros gobernaban a nombre del 

rey, y en modo alguno como delegados de la mayoría de los 

Corrwnc6. Etapa que Inglaterra superarla". 1 0 ¿Pero cuál es el 

10 lbidem. 
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""'"'- que tiene el ejecutivo para resistir al legislativo y 

sobre todo, a los comunes? iY cuál es el l4Mle del ejecuti

vo para resistir al ejecutivo? El francés Rapin Thoy'll», 

refugiado protestante, en su H.,.,,,.,, ik. /nglaUM4 (1722-1725) 

meditó al respecto: "El fin de la Constitución Inglesa es 

la. taeA.tad. El medio, una monarquia mixta. Las prerrogativas 

del soberano de los grandes y del pueblo están de tal 

manera templadas las unas con las otras, que se sostienen 

mutuamente. Al mismo tiempo, cada uno de estos tres poderes 

que participan en el gobierno puede poner obstáculos inven-

cibles a las tentativas que cada uno de los ot:ros dos, o 

inclusive los dos juntos realicen para ser independientes 

del otro".• 1 Locke y Montesquieu conocerlan ca.o preci slón 
1 • ( 

descriptiva et ~ muWo ik. 14• ¡,.,.,,,,.,. en su más prác-

tica expresión. La regulación de ¡,.,.,,,,.,., ik.,,.,,,,. y co-. 

poÚ1nC4> y ~. ik. """'°""" y 'leaCcio-. El poder /,w>ado por el 

poder mismo. He aqui. afinna Montesquieu. la constitución 

fundamental del gobierno de que hablamos; estando compuesto 

en ella et WMpO l<¡¡il..laWJo de dos partes, la· una encadvlM<i a 

la o'tra con mutua facultad de impedir: las dos estaráO 

ligadas por el poder ejecutivo, que a su vez lo estará por 

el poder legislativo. 

El legislativo tiene el lastre para frenar al ejecuti-

vo mediante las sesiones periódicas. Nunca más después de 

8
' Qp.C1t. Cheval11er. Pág.127 
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los Estuardo, 1 nglai:erra se gobernará sin par lamento. Si el 

cuerpo legislativo estuviese sin reunirse durante un tiempo 

considerable ya no habria libertad. Pues ocurriria una de 

dos cosas: o que no habrla resoluciones legislativas, y el 

Estado caeria en la anarqula: o que estas resoluciones 

serian tomadas por el poder ejecutivo, y este se converti

rla en absoluto. Dos reglas garantizan la reunión anual del 

parlamento: primero. el voto anual del presupuesto; y 

segundo, la del voi:o anual de la ley autorizando al ej érci

to pennanente. El parlamento garanl:iza su sobrevivencia 

gracias a la necesidad del ejecutivo para recurrir a él. Al 

legislativo le corresponde la facultad de estai:ulr, de 

ordenar. ....si el monarca tomase parte en la legislación con 

la facultad de estat'uir ya no habria libertad>,! La persona 

del soberano continuarla siendo sagrada e inviolable. pero 

conservando al mismo tiempo un cümulo de atribuciones 

capitales, que para bien del Estado, deben permanecer bajo 

su poderlo: pues su papel esencial no es otro que el de ser 

""'°""""' de la ejecución de las leyes. Al legislativo le 

corresponde por obligación el no de..teMA al ejecutivo. pero 

si de hacer un examen de cómo han sido ejecutadas las 

leyes (control parlamentario). Y si bien. existe a veces 

maldad en la ejecución, el poder legislativo no podrá 

cast:igar al soberano. -inviolable y sagrado-, pero si se 
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hara con sus minist:ros qque podrán ser sometidos a investi

gación y ser castigados.. He aqul una regla inglesa de 

~. es decir. la acusación de un minist:ro hecha por 

los Comune6 ante los l<»e>. 

El ejecutivo convoca al legislativo, el cual no esta 

permanentemente reunido -1..ocke habla pensado en el mismo 

sentido- ni reunido por sl mismo. La explicación es simple. 

un legislativo siempre reunido ccocuparia demasiado al poder 

ejecu'tivo, que no pensarla en ejecutar sino en defender sus 

prerrogativas». Es por ello que el ejecutivo regule el 

tiempo de la celebración y duración de las sesiones del 

legislat:ivo. 

El monarca no debe tomar parte del poder legislativo, 

pues no ticne
1 

tac::ulted de estatuir, pero en c~io si tiene 

facull:ad de ~ con motivo de su defensa. Se reconoce 

ent:onces ti. w.to \e.al. que le penni te rechazar un Wl ya vot:ado 

y aprobado Por las dos cámaras. Si bien el monarca es 

inviolable y sagrado, sus consejeros y ministros no lo son. 

y todo ello a favor de la libert:ad. El cuerpo legislativo. 

dice Montesquieu. no debe tener el poder de juzgar a la 

persona y por consiguiente la conducta de quien la ejecuta. 

Su persona debe ser sagrada porque siendo necesaria al 

Estado para que el """""° le.gW4üvo no se u..Wa tWinicD. desde 

el momento que fuese acusada o juzgada no habrla ya liber-

tad. En todo caso. el Estado no seria ya una mona.'\.quia sino 

una ~ no libre. Montesquieu profeticamente señalarla 
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el calvario que llevaria a Luis XVI a la guillotina inspi

rándose en el proceso del Estuardo Carlos I. 

¿Pero habiendo un equilibrio perfecto entre los tres 

poderes. lo más probable es que obstaculicen sus acciones? 

No. -responde Montesquieu. que ha previsto la objeción-: 

"si se sabe que hay un movimiento de los asuntos, que no 

debe ser ni demasiado lento ni rápido. y que arrastra 

necesariamente en una acción común a las fuerzas mutuamente 

encadenadas; estos tres poderes deberían formar un estado 

de reposo o una inacción. Pero como el movimiento necesario 

de las cosas están obligadas a marchar se verán fot"zados a 

marchar en concierto. Sin embargo. Monte::iq"ú~u padecía de un 

enonne optimismo. Lit solución se reproducirla más tarde, no 

a la vista del gran· observador Montesquieu. E::~ta solución 

era la instauración de la figura del puineA ~. jefe de 

la mayoría del parlamento y en quien el rey deposita su 

confianza, y quien es capaz de hacer marchar ~c'!!n concierto» 

armónico las partes de la dirigencia gubernamental. 

En el pequeño capitulo VII del libro XI titulado "De 

las monarquías que conocemos" puntualiza la diferencia de 

dos especies de gobierno de este género; un gobierno moderª 

do que atemperan los cuerpo intennedios. asi como cierta 

separación entre el ejecutivo y el judicial como el de 

Francia; un gobierno moderado que tiene a la libertad 
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pol!tica como meta inmediara, como °'ido áW?.clo, asi como la 

preocupación por la seguridad del súbdito. Legislación 

maestra que cierra toda posibilidad al despotismo, el de la 

"gloriosa Inglaterra". Montesquieu se refiere al respecto: 

"Las monarquías que conocemos no tienen la libertad como 

"'iúa tWiulo, no tiene más que la gloria de sus ciudadanos, 

del Est:ado y del principe. De enta gloria resulta un espiri, 

tu de libertad que en estos Estados puede hacer también 

·grandes cosas y quizá contribuya a la felicidad como la 

libertad misma. Los tres poderes no estan en ellas dist:ri-

buidos y fundidos sobre el modelo de la constitución de que 

hemos hablado. Cada uno de ellos tiene una distribución 

particular. según la cual se aproximasen. la monargula 

degeneraría en despot:'ismo". • 2 

4,C'cM. de l'VJp't.Ü. Le6 kH4n* será la expresión para califl--

car la obra del magnifico Montesquieu duraffte muchos años 

posteriores a su muerte. La obra fue traducida a casi todos 

los idiomas. Fe.d<Aú:,o lI de Prusia fue gran lector de "EL 

Espiri tu". Ca<aiiM 1/, la gran emperatriz y legisladora de 

Rusia, al establecer en 1767 un nuevo código elabora una 

~n llena de extractos de Montesquieu. En Jtalia, 

~. el gran reformador del derecho penal, se proclama a 

si mismo "discípulo de Montesquieu". 

Montesquieu murió casi ciego en 1755, siete años 

• 
2 Op.Cn. Chevallier. Pág.130 

• Esto es el mgen10 de tas leyes. 
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después de !a pubHcación de su obra. Para ese entonces su 

gloria y su rama hablan rebasado !as fronteras de su pais y 

su nombre se habla extendido por toda Europa. 

Catorce años después de "El Esplri tu de las Leyes" 

apareceria otra obra cum.br-e del pensamiento, y que, desper

tarla a otros tantos ·~ ~": El Conlitato Social ck JeAn 

JlJCll""' Ro......,. 

Rousseau nació en Ginebra en 1712. Era hijo de un 

relojero de la localidad. y cuya esposa murió precisamente 

a! dar a luz al futuro filósofo. Huerfano de madre y con un 

padre carente de instrucción Rousseau viviria una infancia 

en el abandono: asi, a los dieciséis años se marchó de su 

ciudad natal. De Suiza pasó a Sabaya y de aqui al Piamont:e, 

Y luego a Fr.ancia viviendo siempre al azar. ;Este largo 

periodo de vagabundo lo evocarla en sus .. Co~~ .. -siendo 

la primera autobiografia moderna-. cuando en 1741 arribó 

finalmente a Paris. que era entonces el "cenll&O ~ .. no 

sólo de Francia sino de Europa, ya tenla treinta aftas y una 

sens!bilidad intelectual nada común. No extrañe pues. que a 

poco de llegar a la ciudad parisina se viese acogido en los 

más prestigiados salones literarios. donde se reunian 

famosos intelectuales como iV.Miua.ua, Fon.tene.Ue, Con.et~. DidtAot 

e incluso el gran Voll<me. 

Rousseau aún cerca de los cuarenta anos era un descon2 
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cido en Francia. Por entonces. la Academia de Dijon convocó 

a un concurso de ensayos en torno al tema "Si el renacimieQ. 

to de las ciencias y las artes han contribuido a mejorar 

las costumbres". Rousseau se dedicó a escribir su ~cu-»o 

~ !<» ci.encÚ>'.> y la> "*>, trabajo que fue ganador del primer 

premio. Más audaz fue todav ia el Diocu\oo ~ et c>\igen y lo> 

~!M de la d<>>iguaúJaá ezWie !o:I hom!li<o escrito en 1754, 

cuatro años después del anterior. y que respondiendo a una 

nueva encuesta propuesta por los académicos de Dijon. 

quienes esta vez deseaban saber la causa que habia provoca-

do la desigualdad entre los hombres. La pU>pi.edad púuada, -

contestó Rousseau. fue lo que sembró la discordia ent:re los 

hombres, que en un remoto pasado eran iguales y poseian 

todo en común. El Primer hombt"e que cercó un trozo de 

tierra y dijo '"e-1 mlo" creó liJ desigualdad y, consecuentemen. 

te la injusticia. Los académicos de Dijon le agradecieron 

la respuesl:a pero se guardaron muy bien de premierle, 

posiblemente por juzgarla de subversiva. "Si habla sido la 

propiedad privada lo que creó la desigualdad entre los 

hombres: ¿Por qué no abolirla?".• 3 Esl:a tenla que ser 

lógicamente la pregunta que se le ocurriria al lect.or del 

Di6eu~. En efecto. a dicha obra se remontan precisamente 

los "principios comunistas" llamados Utó~. que sostie

nen la abolición de la propiedad privada por la comunión de 

8 ;s Véase Personajes de Ja Historia. Tomo 11. Ed. Temáuca-UTHEHA. Espal'la 
1980. 
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los bienes, esto instauraría la igualdad entre los hombres, 

asi como la virtud y felicidad. Sin embargo, Rousseau evitó 

llegar a esa conclusión, porque. a pesar de su aversión 

contra la propiedad privada y su amor por la igualdad, lo 

que le molestaba era la injusticia. Cansado de Parls y de 

sus salones se marchó al Eiun.Uage. una soll taria casa de 

campo que puso a su disposición Mtu1JJzne de Epi.nayi, admiradora 

y amante de Rousseau. En aquel refugio selvático y, más 

tarde en MonUoui!i, donde vivió en una auten'tica cabaña, 

escribirla sus primeras obras. cuando Rousseau publicó "La 

nuwa Eloi.M." ya tenia muy avanzado el "Emilio", en este último 

Rousseau señala que el hombre debe estar libre de conoci-

mientos inútiles y debe prepararse para la vida a través de 

la naturaleza. El hombre no puede separarse como ~ ~cüú 

de sus congéneres. Rousseau completó su obra pedagógica con 

una de caráct:er politice: El Con.t-\ato Social; un severo estudio 

en el que tampoco es dificil di:scr-il:ür un análisis tan 

profundo. Al escribirlo, Rousseau pensó sin duda. en Suiza, 

su pals natal. donde las ciudades y los pueblos.regidos por 

antiguas y libres instituciones. se agrupaban formando 

"Cantones•• • esos diminutos modelos de estados libres y 

republicanos. Según Rousseau, los "estados" deberían ser 

asi: ni demasiado pequeños, ni excesivamente grandes. y 

sobre todo, sin tanta desproporción económica entre sus 
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ciudadanos. a fin de que todos tuvieran lo necesario y 

pudieran participar directa y facilmente en la vida pQblica 

"R=iando, meclian"1. '"' """to o con"6ta >oeiat a ia Ut>ÚJnlAd miuada 

y q"" lo> ür.diuidlm dMúm uidc. a e.óa UOÚJl\l44 colectiva: que dúe\ia ..,,_ 

e,( ~ de lada au<inÜC<> Miado /i/M.", 

El nombre completo de la obra es: ccOel Cont1.a(o Social o 

PW.C.iW» d.a Dl!M.dio Poffiiu>»: tiwlo "°' d<liw.> •4/ni¡,<catWo, Pero -

después de otros escritores polit:icos como Hobbes y Locke 

que hablan pro pues to una eaplicaciOn con<taciu<>l del paso de el 

tM4áo n<>Uvlat al e111ado ~cial, el tema parecia bastante discut! 

do para la época. Rousscau sin embargo. ya inspirado en sus 

predecesores daria al mundo intelectual un punto de vista 

más interesante: pretende en "El Contrato Social" dar una 

nueva explicación so~rc el estado de sociedad. -un nuevo 

orden, necesariament:e justo por el contrato-. Hay una nueva 

naturaleza, medita Rousseau. en el hombre; la que pennite 

superar una enorme contradicción. inheren'te al estado 

social. ent:re sus inclinaciones individuales y sus deberes 

colectivos. "Tiene como pivote la concepción misma del 

~. de la ~i.a y de la ú¡/, que el autor hace deri

var del contrato social y llena los dos primeros. de 

cuatro, de la obra".• .. 

.. El hombre ha nacido libre, y por rodas partes se 

encuent:ra encadenado. ¿Cómo se ha producido este cambio? Lo 

ignoro. ¿Qué puede legitimarlo? Creo poder responder a esta 

• • Op. Cit. Chevall1er. Pág.147 
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cuestion y a muchas más,.. Asi abre con su pluma Rousseau su 

"Contrato" tratando de explicar la legitimidad no en la 

historia sino en el derecho. 

l..a obligación social -af inna Rousseau- no puede ni 

debe fundarse legitimamente en la fuerza. No hay tkA<clio d<ll 

rn.ó~ ~te. Si existe tuerza para hacer obedecer no se obede

ce por deber. Pero tampoco la obligación natural puede 

fundarse en la am:ot""idad natural del padre; tampoco en 

cualquier otro pretendido "jefe natural", en un nacido para 

mandar. Estas no son mas que tc.M1 aMolu~W1 inoperantes y 

caducas que ofenden la inteligencia de los franceses. El 

legitimo fundamento de la obligación se localiza "en la 

convención establecida entre todos los miembros del cuerpo 

que se trata de. constru.ir en la sociedad, y cada ~no de los 

cuales contrata, por decirlo asl consigo mismo, no ligándo

se. en suma más que con su voluntad". 1 
!. 

Deriva pues, del libre compromiso del que se obliga; el 

pacto !taciat sólo es legitimo cuando el consentimiento es 

obligadamente unánime. 

Cada uno de nosostros. continúa Rousseau, pone en 

común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección 

de la voluntad general, y recibimos en cuerpo a cada miem-

bro como parte indivisible del todo. cada asociado se 

enajena totalmente y sin reservas, con todos sus derechos, 

1 !. Qp. Cit. Chevalher. Piig.148 
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a favor de su comunidad. Es por ello. que la condición es 

igual para todos sus miembros. Existe un compromiso de cada 

una para todos: cada uno adquiere sobre cualquier otro 

exactament:e el mismo derecho que le cede sobre sl mismo. 

"Cada uno gana, pues el equiJJalmk. de todo lo que pierde. es 

más a fuerza para con.servar lo que tiene".ª 1 

Es asi como Rousseau comienza fiel a la tradición 

politica, con un contrato, un pacto social. "mediante el 

cual el hombre pasa del estado de naturaleza al acatamiento 

de las leyes del Estado; pero su dominador no es. como en 

el caso de ttobbes. un Le~. ni Et~ Civil de !.ocke, 

sino de la voluntad g.,,....,.¡". ª' Cada contratante está ligado a 

cada miembro de su comunidad. pero no a un sujeto especif! 

co: cada uno 'Se une 'a todos. no obedece sin effibargo. asl 

mismo y queda t:.an libre como antes.. Rousseau salvaguardaba 

a la libertad; pero la obediencia. sin la cual no hay cue\• 

Po politico, «,ood.lo.,. ni «YO comcln.n también lo esi:ará. Ya Monteª 

c¡uieu habia reflexionado al respecto: El pueblo en la 

democracia es. en ciertos aspectos. el monarca; en otros el 

súbdito. No puede ser mas que por sufragios. que son sus 

voluni:ades. La volunLad del soberano es el soberano mismo. 

Rousseau se muestra mas simple: cada miembro del cuerpo 

politice es soberano y s(lbdito a la vez. Se es ~ 

«miembro del soberano• en tant:o se participa en el cuerpo 

1 • lbfdem. 
ª' Op.Clt. Crossman. Pág.129 
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politico (el mismo Rousseau disl:ingue: se es soberano 

cuando aci:úa, cuando se es pasivo de lo que denomina E•taáol 

Se es súbdi i:o cuando se obedece a las leyes vol:adas por el 

cuerpo pol1Uco. 

J..a voluni:nd general -afirma Rousseau- no es de ningun 

modo la adición de volunl:ades particulares. Su fundameni:o 

es el interés general. Si bien el pueblo tomando en cuerpo 

"el soberano" quiere y vela por su "interés general". no 

podria más que tener una "voluntad general". Pero los 

miembros que la integr-an, siendo "partes y consecuencia de 

un contrato" tienen dos naturalezas distintas: la del hcm-

Me. indWidu.oJ. y e.l h.ornML. ~ciat: en el primero se ven tentados a 

perseguir su Unico interés particular y egois'ta: en el 

segundo, busca of;!l bienestar colec'tivo sin "apasiol)amientos" 

y su liberi:ad ya desnai:uralizada, radica en hacer predomi-

nar su "voluntad general sobre su voluntad "particular". Se 

renuncia al cuno< P'Ol'ÍD por el cuno< l>I. pwpo. Asi obedecer al 

soberano, al pueblo, tomado en corporación es verdaderamen

te ser libre ... •' 

La ley para Rousseau no es sino la expresión de la 

voluntad general: es capaz por su generalidad y su imperso

nalidad, hacer posible la convivencia del estado social. 

Gracias a ella -continua Rousseau- puede el hombre encon-

trar a la vez libertad y "moralidad"; es decir, el "equl va-

• • Op.Clt. Chevallier. Pág.150 
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lente•, y más aún. de su libertad natural. La ley misma 

podra mediar la libertad individual; !renar ei egoismo y la 

mezquindad. El equivalente de la ley otorga igual.dad naW'tal. 

Es por ello. que la p\Ülcípat e~ d;,/. con!MW >acial e> la que 

'"!aio la4 mWna> condicione> >e dden goW'I. W.. m.;,mo> ~... el 

soberano debe tratar a todos por igual. Es aqui donde 

Rousseau encontró la clave de la convivencia humana. ''Este 

paso del· "estado de naturaleza•• al "estado civil" produce 

un cambio notable -escr-ibe Rousseau- -$uMituyendo en. 1U conduet4 

et iMw.w de il»ticia y dando accione>; la IJID\llüdad que le &altala anU>. 

Solamente entonces. cuando la voz del deber sucede al 

impulso f1sico y al derecho de apetito, el hombre. que 

hasta entonces no habla mirado más que a si mismo, se ve 

forzado a obrar según sus principios y a consulta de su 

razón 'antes de escuchar a sus ·inclinaciones. Aunque se 

prive en este estado de varias ventajas que le ofrece la 

naturaleza. gana otras tan grandes, sus facultades se 

ejercitan y desarrollan. sus ideales se ampllan. sus senti

mientos se ennoblecen. su alma entera se eleva hasta el 

punto que. si los abusos de est:a nueva condición no le 

desagradasen frecuentemente. por debajo de aquella de que 

salió, deber-la bendecir sin cesar ei instante feliz que le 

arrancó de ella para siempre y que. de un animal estúpido y 

limitado. hizo un ser inteligente y un hombre ••. • " 

'• Qp.Clt. Chevalller. Pág.153 
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La ~. aclara Rousseau. se desprende especifica-

mente del origen contractual y de la definición del sobera

no. El "sober-ano .. , explica. constituido por el pacto social 

es el pueblo como cuerpo poli tico decretando la voluntad 

general y, cuya expresión es la ley. Al respecto reflexiona 

NO'l!eAto BoUio: "En ia literatura politica de los siglos XVII 

y XVIII pueden encontrarse muchas variaciones de est:e tema. 

Las principales son: 1) Aquellas que se refier~n a las 

caracteristicas del estado de naturaleza. que se reW\en en 

torno a otros temas clásicos; a) si el estado de naturaleza 

sea histórico o solamente imaginario (una hipótesis racio-

nal: un estado ideal): si sea paz o de guerra: si sea un 

aislamiento (en el sentido de que cada individuo vive por 

cuent~ propia sin tener necesidad de .los demás) o bien 

social (aunque sea el primer tipo de sociedad). 2) Aquellos 

que se refieren a la forma y al contenido del contrato o de 

los contratos que están a la base de la sociedad civil y 

que originan las siguientes discusiones: a) si el contrato 

social sea un contrato entre los individuos a beneficio de 

la colectividad. o bien a favor de un tercero; b) si el 

contrato entre los individuos (el asi llamado pactum oociet4-

W..) deba seguir un segundo contrato entre el """""-" y el. 

~ (llamado pactum ~.V..); c) si el contrato o los 

contratos una vez estipulados pueden ser anulados y bajo 
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que condiciones (esto como consecuencia del hecho de que la 

transmisión del poder de los individuos aislados al pueblo 

o del pueblo al principio que esté representada como una 

alineación permanente o como una cuestión temporal): d) si 

el objeto del contrato o de los contratos sea la renuncia 

total o parcial de los derechos naturales. 3) Aquellas que 

consideran al poder polltico de los anterior deriva, si sea 

absoluto o limitado, incondicionado o ~qndicionado, .divisi

ble o indivisible, irrevocable o revocable"." Es importan-

te observar que ninguna de estas variaciones ataca o modif!. 

ca los elementos esenciales. Tienen como punt:o de partida 

al estado de naturaleza, el punto de llegada, el estado 

social, y el medio a través del cual sobreviene el paso. 

contrato social. 

La idea de soberania de Rousseau dista mucho del 

concepto de Hobbes y de Locke. Para Hobbes ei pueblo. 

estable un soberano y en él se transfiere todo el poder. 

Para Locke. el pueblo establece un gobierno limitado para 

determinados proyectos; su concepción sobre la soberanía 

alude al absolutismo polltico, sea popular o monárquico. En 

Rousseau. la soberanía ~ et pu.úú'J ccnMituido en wia. com.wúdad 

La scberania. siguiendo a Roussseau. tiene los mismos 

caracteres que la voluntad general: ~. úul.Wi4i/k, ~ 

110 Bobblo, N. y Bovero, M. "Origen y Fundamentos del Poder Polltlco". 
Ed. GrtJalbo. México 1985. Pág. 69 y ss. 
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üU.e, aMo1ü1a, ~ e inuc'ola4(e, 

/~ El poder es susceptible de cederse o transmi

tirse, la voluntad, no. No puede haber ningun "pacto de 

sumisión" paralelo al "pacto de sacie.dad". Los ciudadanos 

en el instant:e de ceder su voluntad se asemejarian a excla

vos. 

I~ Por el mismo motivo que es inalienable es 

indivisble. La voluntad es general o no lo es, es el cuerpo 

polltico completo o solamente una parte; la voluntad de una 

parte es más que una voluntad particular. Dividir a la 

soberania es matarla; dividirla en su objet:o, por ejemplo 

en una "división de poderes" es asesinarla también. El 

error es tomar a los poderes separados como "partes" de la 

soberanía, esto no son más que "emanaciones suyas". 

l~. La voluntad general no "comete" errores: el 

pueblo, el cuerpo poli tico siempre y necesariamente act:úa 

para el bien de todos y para cada uno de la comunidad. El 

"soberano" no puede obrar en su sufrimiento. Al actuar a su 

favor beneficia a la colectividad. Para ello la voluni:ad 

general debe ser verdaderamente auténtica, fuera de volunt:ª 

des particulares; lo que excluye la intervención de toda 

"sociedad parcial .. , asociación, partido o facción que no se 

constituyen jamás sino a expensas de la gran sociedad o 

asociación general: el cuer-po poli tico. • 1 

11
' Qp.Clt. Chevalller. Pág.155 
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AkoWIA. El Estado necesita de una fuerza universal, 

capaz de movilizar y disponer de la manera más conveniente 

de cada una de sus partes. Asi como cada hombre otorga su 

poder al cuerpo poli tico: el pacto social dá al cuerpo 

politico un poder absoluto sobre "todos" sus miembros. Pero 

este poder no es ilimitado, como lo explica Rousseau en su 

libro Il, ca pi tul o IV, que se 1:i tu le "D<. lo> lúMw.> det pade< 

~·, y siguiendo al liberal individualista de Locke 

aclara: "Se trata· pues, de distinguir bien los derechos de 

los ciudadanos y del soberano y los deberes que tienen que 

cumplir los primeros en calidad de súbditos, del derecho 

natural, del cual deben gozar en calidad de hombres. Se 

conviene en que 'todo lo que cada uno enajena. en virtud del 

pacto social.\ de suS bienes, de su libertad, de su poder, 

n4.dad" •• ' 

El Estado, deja al ciudadano para su libre actividad 

todo lo que es necesario e indispensable para garantizar y 

asegurar esta libre actividad misma. El sistema de gobierno 

que Rousseau propone: "Es una soberania popular fuen:e sin 

modificaciones por la competencia o el equilibrio de 

poderes: es'te aspecto de Rousoeau siempre ha 'traido a los 

seguidores de la democracia radical y sin compromisos. 

Hacer de la democracia la base de las instituciones poli ti-

cas". • 3 

ª" lbidem. 
1 3 Op.Clt. Serra Rolar.. Pág.226 
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Rousseau impone o'Cros dos caract:eres a la soberania. 

"'9\adA e ~: elementos más bien de corte casi religio

so por el valor que implicaba la soberania para la Nación: 

su pueblo. 

La unidad del Estado: la soberania del pueblo: la ley 

como expresión de la volum:ad general: la exclusión de las 

sociedades parciales. fueron los t:ópicos que Rousseau 

desarrolló en "El Contrato" y que. se conven:iria en la 

"biblia de la democracia jacobina" y sentaria las bases 

filosóficas de las modernas consti'tllciones pollticas de 

Europa y América. 

En 1762 el Parlamento decretó que tanto el "Emilio" 

como "El Contrato social" fueran quemados y el au'tor det:eni 

do; esto obligó a · Rousseau al exilio. primero en Suiza y 

luego en Prusia. Rousseau moriria para 1778 pero sus escri

t:os funcionarian como "catalizador" durant:e la Revolución 

Francesa; además el mundo lo reconlaria como el gran filósQ 

to francés. 

1.1.3.3. 8 cadalso del Monarca. 

A fines del siglo XVIII Francia es el pais más sensi-

sible a todos los movimientos poli tices y. a las corrientes 

del pensamiento filosófico; después de haber inspirado a la 
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evolución intelectual de t:odas las naciones de occidente. 

recibió el contragolpe de las reacciones que habla provoca

do con su rebeld!a intelect:ual. Después de brillar hasta el 

final del reinado de Luis XV con el mayor de los esplendo-

res, el pensamiento francés atravesó por una crisis profun

da. Terminada la publicación de la Eneiclopcáia ( 1772) y 

fallecidos Vo«ai.\e y Rou.;~ (ambos en 1778). Francia carece 

de grandes ingenios. 

La crisis moral e intelectual del ültimo cuort:o del 

siglo XVI JI origina una disgregación de la sociedad jerar-

quizada. sustento y base de la monarquia y del derecho 

divino. El pueblo sin emoargo, pennanece f1el a la familia. 

la propiedad privada. a la religión católica y a la manar-

quia; necesitó refo'I'"mas en su modo de vida pero paulat.i.na-

mente. ¿,Cuáles debcrian ser esas reformas y cómo debcrian 

llevarse a cabo? 

Mientras tanto, el proletariado obrero. miserable y 

explorado, vive desde fines del siglo XVII al margen de la 

sociedad y odia profundament.e a los que dctenran el poder y 

la riqueza. Los campesinos. base de la productividad, se 

enco01:raban divididos a causa de la evolución desde el 

siglo XIII. en di versos grupos con intereses muy distintos; 

los más beneficiados eran unos 4 SO. 000 agricul tares que 

habian adquirido la propiedad de sus anti9uos arrendadores, 
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no obstante pagaban dieZmo y algunos derechos feudales. 

Pero no sólo los nobles estaban excent:os de los tributos, 

sino que resucitaron los derechos feudales haciendo las 

inscripciones en los registros de la propiedad para que 

fueran visadas por «delegados,, pagados por los campesinos 

en cuyo perjuicio actúan. Pero aún result:aba más gravoso 

cuando el fisco triplicaba sus cargas. Los conflictos entre 

los campesinos y la nobleza se tensaba cada vez más. Pero 

además de los derechos feudales que disfrutaban los nobles. 

el señor en su señorio poseia monopolioS: puestos en el 

mercado y ferias, molinos y hornos. En tiempos en el que 

feudalismo con~tituia una protección para las gentes era 

gustosamente aceptado, pero esa situación se volvió int:ole

rable desde la aparición de la economi.a pattcinonial y rt1. UMe

~- La clase rural. no formaba un bloque fren'te a los 

propietarios privilegiados. pues al lado de aquellos a que 

a titulo de propietarios o terrazgueros disponian de la 

tierra, los obreros agricolas constituian un proletariado 

rural irremediablemente condenado a la miseria por el 

exiguo de los salarios. 

Al incipiente pleito entre nobles y campesinos se 

añade el conflicto entre los poseedores de la tierra y 

proletariados rurales. conflicto que se manifestó sobre 

todo en lo referente a los bienes comunales. a la distribu-
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ción de la riqueza. La crisis del régimen de propiedad se 

agudizó por la circunstancia de que el Parlamento se pronun 

ció a favor de los derechos feudales; y es el mismo Parla-

mento quien condena la circulación de un folleto escrito 

por Bol1CA>\/, sobre "L<Y.> incco~ d.e l<Y.> ~ ~· (1770), 

además de las palpables hostilidades que reflejaban los 

campesinos con respecto de los derechos feudales, los 

nobles terratenientes y su protector natural. el rey. 

La Wlg"""'4, situada por encima de los campesinos y del 

proletariado. ilustrada y adinerada. se sintió con capaci-

dad para rivalizar con las clases privilegiadas. Los capit!!. 

listas que tenian en sus manos la recaudación de los impueli 

tos. la industria, el comercio maritimo y la banca. ejerciS; 

ron una influencia. mayor que la nobleza: estos se vieron 

favorecidos por el ~ ec.onómi.co. proclamando la aboli

ción de los gremios y la implantación de la liMe ~. 

pero los artesanos por otra parte -y a quienes el capi tali!! 

mo los transformaba en ~io1- se aferraban por conservar 

el régimen corporativo. La burguesia que se situaba cada 

vez mó.s en un primer plano en todas las actividades económ! 

cas, intelectuales, administrativas y judiciales, no forma

ba una, sino varias clases sociales a la vez, desde un 

arrendador pasando por un abogado hasta un funcionario: hay 

entre la burguesia. variados y diversos intereses, pero hay 
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un común denominador que los une: su voluntad de coMegut\ 

~ ~. Reformas que difieren de las reformas que 

exiglan los campesinos y el proletariado industrial con 

claro sentido >acial. 

La noUua. que junto con el cleio no representaban más 

alla del 3% de la población de Francia a finales del siglo 

XVll I. consti tulan las clases más privilegiadas. Las 4. ooo 

familias representadas en la Corte cobraban. en forma de 

pensión y por remuneraciones de cargas en la Casa Real unos 

61 millones de libras. cerca del 12% de los ingresos del 

Estado. y diócesis y la mayor parte de las abadias estaban 

en manos de hijos de familias nobles, que disponian asi de 

las rentas de la Jglesia y. que ascendlan a 240 millones. 

Para 1781 los noblEis sólo podian aspirar a los al tos grados 

mili tares y cuyo emolumentos asccndian a 46 millones de 

libras. Pero la nobleza también se encontraba dividida: en 

general aceptaba la tolerancia y la libertad de pensamiento 

que reclamaba la burguesía: incluso algunos llegaron a 

entrevistarse con La FayaUe y pedir ante el rey la proclamª 

ción de una constitución de tipo "americana" para Francia y 

la soberanía de la Nación. junto a ello, la anulación de 

los derechos feudales. Esto penni te -aún cuando es una 

minoria- que la nobleza no fonne un frente único para 

defender sus privilegios. 

La MiMó económica. pronto se añadió a la ~ 10ci.at con 
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graves consecuencias. Al destituir a NeciceA (1781). Luió 

XVI instaló en el ministerio de finanzas a Colonne. ( 1785), 

que determinó su poli tica en complacencia a la euforia 

producida por la "gloriosa paz" del halado de V~. Con 

la lii.eMad de lo> maMt.> implantada por el halado de Pa'Lil> y, que 

proporcionaba a Francia grandes posibilidades. el gobierno 

con'taba con el equilibrio económico del pais para restaurar 

la hacienda. Colonne requirió pront:o los servicios de Te.lle!J. 

-iand, maestro de la política. 

El l~ económico apoyado por las instituciones 

credit:icias propició un ambiente de confianza y, que el 

gobierno mantuvo con el pago regular de sus empréstitos. El 

presupuesto de ingresos aumentaba y, en 1785 alcanzó los 

550 millones de libras: pero los intereses de la deuda 

absorbia 300 millones: más de la mitad. Sin embargo Francia 

se "modernizaba". 

La industria francesa en el siglo XVIII franqueó los 

mercados exteriores gracias a la reexport:ación de Holanda 

con sus product:os. no obst:ant:e, la decadencia mar-it:ima 

holandesa puso fin a tan prósopera empresa. Inglaterra por 

su part:e se disponia a ampliar sus mercados en América. 

Asia y Africa: Francia t:rat:aba de apoderarse de est:os a 

titulo de "intermediaria". para ello tuvo que implemen'tar 

dos mediadas drást:icas, primero. debla bajar las tarifas 

aduaneras, segundo, renunciar al proteccionismo que Francia 
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practicaba desde los tiempos de CoU..u y lanzarse resuelta

mente al liMe-camUo conforme a la doctrina del ~ 

ecDnómico. Pero esta polltica llevada con incoherencia por 

Colonne era más bien ideológica que realista. La economla 

liberal no fue nunca fuem:e de prosperidad más que para los 

paises que podian medirse, gracias a la capacidad económica 

con las mayores potencias exportadoras.•~ 

La gran crisis económica de Francia trajo consecuen-

cias dramáticas: París se encontraba atestada de una gran 

cantidad de pordioseros y gente miserable; en los centros 

industriales la mendicidad adquirió proporciones de plaga 

social: en el campo el vagabundeo se propagó tan'to que hubo 

que in'tervenir el ejérciro. El at:raso tecnológico en la 

agricultura agravó 1 la productividad y como. consecuencia 

hubo escasez de alimentos. Colonne. angustiado por la 

crisis económica y social volvió a los proyectos de Necker. 

Propuso que las asambleas provinciales estuvieran integra-

das por miembros votados por los propietarios de tierras, 

también intentó establecer la libertad del comercio de 

granos e implantar impuestos monetarios.sustituyendo a las 

prestaciones personales y, sustituir a los vigésimos por una 

contribución a los propietarios de tierras sin distinción 

de clase. Poco después Colonne serla destituido ante la 

oposición de nobles que impedlan la refonna financiera: su 

9 • Op.C1t. P1renne. Pilg.491 
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lugar lo ocuparla Lomeni<. de B\knne, sin embargo. habla que 

evitarse la bancarrota del gobierno y. no existió más 

remedio que imponer tributos a la propiedad de los nobies. 

Anl:e la oposición de los nobles por los nuevos impuestos. 

Brienne trató de hacerlos valer por la fuerza. Los nobles 

reclamaron la convocatoria de los E~ Gen.McÚ.e6 para resol 

ver sobre el edicto que ins ti tuia el impuesto. Este hecho 

significó el preludio de la revolución. 

En paris se produjeron los primeros motines politices. 

El gobierno ordeno el cierre de todos los "centros" politi

cos. Y f inalmeMe el rey cedió sobre el impuesto a las 

fincas, puesto que el gobierno no cont:aba con la suficiente 

"fuerza" para realizar reformas ni mucho menos para superar 

la crisis. 

"En noviembre de 1787, el rey acudió al Parlamento 

para hacer reconocer el decreto relativo al empréstito y a 

la convocatoria de los Estados Generales. Más el Tribunal 

de lo contencioso, para defender los privilegios de la 

nobleza. adoptó el lenguaje de los revolucionarios america

nos e invocó los derechos de la Nación. ante lo cual, el 

soberano usó el mismo lenguaje para afirmar su autoridad de 

monarca absoluto y declaró en plena sesión que no reconocía 

a los parlamentarios el derecho de representar a la Nación. 

El Duque de O\WiM se atrevió a interpelar al rey y calificó 
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de ilegal el reconocimiento de tal modo impuesto al Parla-

mento. uNada de eso -respondió el rey- ello es legal porque 

yo lo quiero». El poder monárquico empezaba a ser discutido 

Se iniciba la crisis del régimen ... as 

El Parlamento expidió un decreto en el que se colocaba 

por encima de la corona. «En una Declata.ción. de Del\ee.hO))) Fran

cia empezaba a liberarse. En 1788 se exigió la convocatoria 

de los Estados Generales que se hablan reunido desde hacia 

150 años. Luis XVI estaba hundido en la crisis y se inclinó 

por el deseo de todos: al cabo de un año decidió convocar a 

la asamblea y darle la plena representación en ella al 

Te.u:M E>taáo (los otros dos eran el clero y la nobleza) 

que agrupaba al pueblo. La crisis económica amenazaba con 

una guerra civil ;por el efrentamiento del "1'ercer Estado" 

contra los otros dos el Estado francés corría gran peligro: 

la lucha comenzó desde las trincheras intelectuales que 

reclamaban la refonna de la Constitución del reino. 

Fue Si.ey~ quien ocupó un lugar importante en la lucha 

intelectual. ¿Qué es una Hación? Se pregunta Sieyes. "Es 

una comunidad que vive bajo una ley común y que está repre

sentadapor una misma legislatura" -responde-. Más aún 

reflexiona Sieyes: "El clero no constituye una clase, es 

una profesión. u¿Qué es el Tercer Est:ado?n Todo, es el 

pueblo mismo. •(¿Qué ha sido en el presente orden polltico? 

":. Op.Cn. P1renne. Pág.496 
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Nada. ¿Qué pide? ser algo. El Tercer Estado debe pues. 

constituir. tanto en los Estados como en el pais. el elemen 

to esencial, determiante; y los Estados es a donde deben 

pasar los poderes" . • • 

Los Estados Generales se reunieron el 4 de mayo de 

1789. Cada uno tenia posturas e intereses que dfender. De 

los 1139 diputados. habia 291 por el clero. 270 por la 

nobleza y 578 por el pueblo. El Tercer Estado representaba 

el 96% del pueblo de Francia. R~ reclamaba para ellos el 

poder legislativo; >e e<ti¡¡ió >e ~"' la Polüica ¡,ianckAa, "°""
la ~n nacional: ~ pidió la libertad de prensa. 

Aqu1 es donde se conforma la idea de soberanía ( conf arme al 

pensamiento de Rousseau) y la igualdad de derechos entre 

los ciudadanos. 

Anl:e una monarquia débil. el Tercer Estado se proclamó 

soberano y capaz de hacer leyes para toda Francia. La 

primera ley que expidió estableció la prohibición de cual-

quier imposición fiscal sin su consentimiento. 

Excluidos los otros dos "Estados". el Tercer Estado 

se reunió en "'El Salón de Juego de Pelota" en el palacio de 

Versalles y, juró no disolverse ant.es de ver consumado su 

lucha por la igualdad y la libertad. 

Luis XVI habia para entonces empeñodo su palabra para 

establecer retornas. Ordenó que los Estados se reunieran 

i& Cobban, A. "The Debate on che French RrwoJutiOn (1789-1800)". Ed. 
Black. Inglaterra 1969. Péig.332 
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por separado. El Tercer Estado se negó. El rey trat6 a toda 

costa guardar el débil equilibrio politico; nuevamente 

convocó a los Estados Generales. no sin hacerlo sin el 

respaldo de las tropas reales. El Tercer Estado pidió a 

Luis XVI que retirase las tropas y, su negación provocó que 

los ciudadanos de Paris ComoMn PI>' ...UO la Ba>tiila el 14 de 

julio de 1789; al tomarla. el pueblo se apoderó de las 

annas que en ella almacenaban. Este hecho marcó significati 

vamenl:e el final de la monarquía absolul:a en Francia y el 

inicio de una nueva era. Luis XVI cedió an'te la revuelta y 

designó a los dirigentes del triunfante movimiento para que 

se hiciera cargo del gobierno de Paris. La revolución habla 

vencido. Pero apenas el pueblo de toda Francia comprendió 

la debilidad del monarca. se rebeló en todo el pais, derro

cando administraciones locales y dió poderes a organizacio

nes y comités locales. En las zonas rurales. los campesinos 

despojaron de sus bienes a los nobles terratenientes. 

El verdadero gobernante de Francia era ahora "La 

Asamblea", como se le denominó a lo que restaba de los 

Estados Generales. La Asamblea se dió a la tarea de desman

telar las estructuras feudales de la Francia. se dió a 

conocer La Dro!Mació" d<. lo> DM«:iio> d<.t H""""'- bajo la inspira

ción de Rousseau. Algunos como Mirabeau y Lafayette, 

querián conservar un "rey fuerte" pero limitado por frenos 
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consl:itucionales. La Constitución que se aprobó, estableció 

un gobierno con un rey pero vigilado por la legislatura y, 

que se integraba por dos cámaras, ambas libremente elegidas 

por el pueblo. Los privielegios fueron abolidos y se separó 

el poder eclesiástico del poder civil y se decretó que los 

bienes del clero fueran confiscados para sanear la hacienda 

pública. 

Las congestiones poli t:icas poco más tarde inst:auraron 

en la Convención de 1792 la abolición definitiva de la 

monarquia y se proclamaba la R.,,.;l.üca única e indivisible. 

una nueva época comenzó para Francia cuando rodó la cabeza 

de Luis KV! al filo de la guillotina. 
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1.2. "LOO!alWnó y llileWnaliómo en d ~w XlX". 

1.2.1. la independencia de lberoamérica. 

1.2.1.1. B dominio de la Casa de Austria. 

Los dominios españoles al comenzar- la dinas'tia borbóni 

ca se hallaban todavia ini:act:os y en ellos hablase estable

cido profundamente las costumbres de la met:rópali; el 

idioma español era común a los habi t.ant:es de /\mérica desde 

las montañas Rocosas hasta la Tierra del Fuego. 

La organización de los reyes de la Ca>a tk tuv..Wa habian 

dado a su extenso ·imperio ~. capitan.ia.~ p~. t:n0vi.n

~ o goMr.tu1.a.cion.c.': si bien se introdujeron reformas de t:ipo 

administrativo que ayudaron nl desarrollo económico, la 

población de origen no se beneficio. 

1\1 comenzar el siglo XVIII se con"taban los siguientes 

virreinatos: NU®IJ E""""'1 (MiJx.ic.o), G\ana44 (Coloml.i.4) y e.i Pwl. 

Las capi tanias generales eran las de Guate.mala. "1 tk Ca""'4• 

(Vt!nelJU'Á4) y "1 de ChUe. En 1776 fue creado el virreinato del 

R!o de "1 Plata. 

DuraMe el siglo XVI!! los paises hispanoamericanos 

adquirieron con.c.ieneia de su importancia y concretaron sus 

aspiraciones poli t.ícas: éó-t41 di.Mon (ugat a w=i m.ouúnie..ntmi de 

~. 
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A principios del siglo XIX gobernaba en España CaWY.. 

IV. hijo de ~ 11!, rey incapaz que ennegó los asuntos 

del gobierno a un antiguo guardia del palacio real llamado 

Manut.t Godoy. 

Las ambiciones de Godoy favorecieron la poli tica 

general de Napo{e.ón. el cual con el pretexto de atacar a 

Portugal, aliada de Inglaterra, invadió la peninsula iberi

ca e intervino en las discordias de la familia real españo

la. ·El principe de Asturias fe/ln<lnlÍO (mas tarde. F<Malldo 

Vll), que creia contar con el apoyo de los franceses, promQ 

vió un motin en Aranjuez con el fin de derrocar a Godoy. 

Entonces sucedía una serie de bochornosos sucesos: la 

familia real española abandonó el territorio nacional para 

dirimir sus disputas ant:e Napoleón en Bayona: ésl:e hizo 

abdicar a Carlos IV en favor de su hijo Fernando y a éste 

en el de JcY.>é Bo~. hennano del emperador francés. 

El pueblo español no pudo tolerar tal intromisión 

cinica de Napoleón, y en Madrid. el 2 de mayo de 1808. 

comenzó su heroica lucha por la independencia. Toda. España 

se levantó en armas contra el invasor. constituyéndose 

Jllllt&i de p~en todas las provincias. Los contingeni:es 

apresuradamente organizados sorprendieron al ejército 

francés en Bailén derrotándolo completamente el 19 de julio 

de 1808. Tras esta derrota. que fue la primera que sufrió 

Napoleón en Europa, los franceses se retiraron de la linea 
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del Ebro y tuvo que acudir personalmente el emperador 

francés a dirigir la conquista de España. 

Mientras tanto. los patriotas pedian y obtenian la 

ayuda de Inglaterra para combatir al invasor. Napoleón 

logró llegar hasta Madrid y sus ejércitos ocuparon todas 

las poblaciones importantes excepto Cádiz. ciudad a donde 

se habla retirado la J""'4 Supwna de De/,<Ma. No pudo dominar 

sin embargo, la peninsula. pues toda ella era un campo de 

batalla. 

Mientras la peninsula ibérica ardia en guerra contra 

los invasores franceses. se hallaban reunidos en Cádiz las 

CouQ.. españolas, con representantes peninsulares y de los 

virreinatos americanos. 

EL Corv..e;o de R'c,gem::.i.a, que sucedió a la Junta Suprema, 

convocó estas Cortes que tuvieron una gran importancia 

porque el primer paso dado por el ~ """1ñ<>t. 

é&. """°"""" la púmeM Cor>MiWcian o6pañóla, la de 1t12. ¡,..,,¡,,,_ 

da m la~ de 1791. Pero expulsados los franceses y rein

tegrado Fernando VII en 1814, su primer acto politico fue 

abolir la Consti'Cución de 1812 y restablecer el absolutismo 

El triunfo del absolutismo al regresar Fernando VII a 

España anulaba cuanto la Const:i tución de 1812 hubiera 

podido influir en las aspiraciones emancipadoras de los 

paises hispanoamericanos. 

La incont:enlble decadencia de España en el siglo 
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KVII 1. el desarrollo en los paises hispanoamericanos de una 

numerosa clase de ~. culta y rica, los abusos e injus

ticias de los funcionarios españoles. el ejemplo de los 

colonos ingleses de América del Norte al rebelarse contra 

la metrópoli. la difusión en la Americn española de las 

ideas triunfantes de la revolución francesa, la polil:ica 

antiespañola de Inglaterra y. finalmente, la invasión de 

España por el ejérci'to de Napoleón fueron las cau.sas princJ:, 

pales que originaron el movimien'to emancipador de la Améri-

ca Española. 

1.2.1.2. Simón Bolívar. "8 Libertador'. 

En la parte s0ptentrional de América del sur el movi-

míen'to que condujo a la independencia del Viri:-einato de la 

Nueva Gi:-anada (Colombia) y de la capitanía General de 

Caracas (Venezuela} tiene como antecedente la a"Crevida 

expedición del General F'tane.i>cc MIAanda, quien en 1806 realí-

zó un desembarco en la costa para liberar a su patria de la 

dominación española. 

Como consecuencia de la invación de España por los 

franceses, se const:i t:uyó en abril de 1610 la Junl4 de Cawc•" 

y en 1811 un Cong""° Nacional. que declaró la ~ Y 

nombró a Miranda, jefe del ejercito. En 1812 los españoles 

lograron resi:ablecer su dominio y Miranda fue hecho prisio-
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nero y enviado a España para morir en prisión. La lucha, 

sin embargo, no habla más que empezar, pues fue entonces 

cuando surgió la figura de Simón. Boliua.'I., que obtuvo sus prim~ 

ros triunfos con la toma de Caracas, donde recibió el 

tl tulo de "L~". De nuevo los españoles realist:as logrª 

ron aplastar a los patriotas en 1814 con la ayuda de los 

llaneros de Boves. y Bollvar y los suyos se vieron obliga-

dos a salir del pais. 

En la Nueva Granada se habla iniciado la lucha por la 

independencia con la sublevavión de Cartagena el 22 ele mayo 

de 1810. seguida por las de Pamplona y Bogotá; en esl:a 

última hab.ia sido expulsado el virrey, constit:uida una 

Junta Sui>wna de ~ y convocado el p\ÜnM Cong-u,oo Fcd<Aat. 

Pero tanl:o en Venezuela como en Colombia la división_.Pe los 

patriotas favoreció la restauración del dominio español. En 

efecto, en 1816 un ejército mandado por el general Mc»Üto 

tomó Cartagena y resl:ableció la soberania española. 

Bollvar. entre tanto, organizaba una expedición a su 

patria desde Jamaica y en 1818 desembarcaron sus fuerzas. 

En Angostura, hoy Ciudad Salivar, a orillas de Orinoco, fue 

reunido un Congreso que nombró a Bolivar presidente de la 

Gran Colombia y jefe del ejército. El nombre ele la G\an 

Cotom.Ua. fue adoptado por los revolucionarios para los terri 

torios de Nueva Granada y Venezuela. El ejército de Bolivar 
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se integró principalmente con lso llaneros mandados por 

Páez. con es'tas fuerzas, Boli var emprendió su histórica 

campaña de los Andes para libertar la Nueva Granada y 

obtuvo la resonante vic'toria de Boyacá en agosto de 1819. 

Poco después (1821) volvian a l:riunfar las fuerzas liberta

doras, definitivamente, en Carababo. 

Expulsados asl los españoles de la Nueva Gr<::mada y 

Venezuela, fueron vencidos de nuevo por el general Sucte -

en la batalla de Pichincha (1822), que dió la independencia 

al territorio de la Audiencia de Quil:o (Ecuador). En ésl:a 

se habia dado ya el grito de independencia el 10 de agosl:o 

de 1809, sin que entonces alcanzara éxito, debido a que los 

españoles enviaron riipidament.e fuerzas desde el Perú para 

sofocar el movimiento. Mucho más tarde, el 9 de octubre de 

1020. fue finnada el Ac14 CU./~ en G<Jayaquil, ya en el 

poder de las tropas de Bollvar. poco antes de que la victo

ria de Pichincha diera el triunfo a los patriotas. 

1.2.1.3. La Banda Onental. 

La región del Ria de la Plata comprende las actuales 

repúblicas de Argenl:ina, Uruguay y Paraguay. El Virreinal:o 

del Ria de la Plal:a. con capital en Buenos Aires. fue 

fundado en 1776 y se le agregó también el l:erril:orio de la 
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Audiencia de Charcas o Alto Perú (Bolivia). Los españoles 

a-craidos por las noticias que les daban los indígenas 

guaranies acerca de una sierra de plata. exploraron el rio 

Paraná y su afluente el Paraguay y fundaron la ciudad de 

Asunción, 'tras de abandonar la primera ciudad fundada por 

el .. Adelantado .. don Pulw d<. Mendow en el mismo lugar donde 

despúes lo fue la actual Buenos Aires. El ganado llevado 

por los conquistadores se multiplicó prodigiosamente en las 

fértiles llanuras de la Pampa y en el territorio de la 

actual república del Uruguay. llamada entonces Banda °"'""41 

y, que comenzó a ser colonizada por los españoles durante 

el siglo XVlll. al ser fundada Montevideo, a causa de la 

presencia de los portugueses en la región, lo que dió lugar 

a un largo conflicl:o ent:re España y Portugal. 

En 1806 los ingleses atacaron por sorpresa la ciudad 

de Buenos Aires. pero fueron rechazados heroicamente por 

sus habitantes. mientras el virrey SoM.emon.te hula al inte-

rior: al año siguiente, habiendo ocupado previamente Monte

video, los . ingleses at:acaron de nuevo a Buenos Aires y 

sufrieron un desastre a manos de los pat:riotas dirigidos 

por L;,,,u,,,,.. 

Las invasiones inglesas dieron c:onciencia de su fuerza 

a los patriotas y, al producirse la invasión de España por 

los franceses se fundó la primera Junta del Rlo de la Plata 
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en Montevideo, seguida por la primera de Buenos Aires 

( 1809). Sin embargo, a impulsos de anhelos refonnadores, el 

25 de mayo de 1810 fue creada en Buenos Aires una nueva 

Junta que p10ciamó la ~. pero sln la separación 

deflnil:iva de la monarquía española. Al ser restablecido 

Fernando VII en el trono de España se negó a reconocer los 

derechos reclamados por los argentinos y, en vista de ello, 

el Cong'\.l?60 de Tu.cunuin proclamó la independencia el 9 de julio 

de 1816. 

En la Banda Oriental (Uruguay) los españoles resistie

ron un largo asedio que los patriotas pusieron a la ciudad 

de Montevideo. que en aquella época estaba poderosamente 

fortificada. El caudillo de la guerra de independencia en 

este territorio fue· Jc»i GeMJMio Attiga1, cuyas dlferencias 

con la Junta de Buenos Aires llenan este periodo de heroi

cas bat:allas y atrajeron sobre la Banda Orienral la inva-

sión de un poderoso ejército portugués que la mant:uvo 

largos años acupada. Artigas desengañado se retiró al 

Paraguay y no quiso volver más a su patria. La independen-

cia de Uruguay se realizó años después en la lucha con el 

Brasil. 

La República del Paraguay se declaró independiente el 

14 de mayo de 1811 sin tener que combatir con los españoles 

y que. carecían ya de fuerzas en América del Sur. Poco 
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después (1816) cayó bajo la dictadura del doctor Jo><. Rod-li-

guez de F'larlcAo.. quien se proclamó dictador pe['petuo y gober

nó hasta su muen:e en 1840. 

Los infructuosos esfuerzos por los argentinos para 

arrojar a los españoles del Alto Perú (Bolivia) hicieron 

comprender al general Jo><. de San MMUn la necesidad de cam-

biar los planes de la guel:'ra y acudir en ayuda de Chile. 

donde los patriotas después de organizar una Junta en 

Santiago ( 1010). fueron destrozados en Rancagua ( 1814). 

El caudillo chileno &wi'ldo O'HiggÜl> y los suyos. se 

reunieron con San Martin en Mendoza { Argen"tina) y éste, 

después de minuciosos prepara ti vos, realizó el paso de los 

Andes, llegó a Chile y obtuvo la brillante victoria de 

Chacabuco ( 1817) .. Un año después ganaban los libertadores 

le definitiva batalla de Maipú ( 1818). 

Asl quedó independicn-te el tcrri torio chileno ~· San 

Martin dispuesto a llevar la guerra al Perú, cent:ro del 

poderlo español que aún restaba en América del Sur. 

1.2.1.4. B Perú y Bolivia. 

Obtenida la independencia de Chile, el general San 

Mart:in se propuso llevar la guerra a terriLorio del Virrei

nato del Perú que, como queda dicho, era el centro t.odavla 
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del poderio español. En efecto. San Martin emabarc6 en 

Chile con su ejército y desembarcó en las costas peruanas. 

La ocupación de Lima, la capital, se realizó sin dificultad 

pues los españoles se retiraron a la región andina, y el 28 

de julio de 1821 proclamó San Martin la independencia del 

Perú; sin embargo, ésta no estaba consumada todavla, pues 

los españoles, al mando del virrey La Se.An4,continuaban 

dueños de la montañosa región del interior. 

Tuvo lugar ent:onces la histórica entrevista de Guaya-

quil, entre Bollvar y San Martln. entrevist:a en la que, 

probablementecomo consecuencia de ella. San Martín se 

retiró del Perú y dejó a Salivar la tarea de destruir 

def ini L.ivamente la secular dominación espafiola en América 

del Sur. 

El general san Martin una vez teminada la misión que 

se habla impucst.o, rehuyendo honores, se ret.iró a Europa y, 

que murió en 1050. 

El ejército de Bolivar. al mando del general Antonio 

JcY.>i de. Suo\e., uno de los jefes venezolanos que más sobresa-

lió en las guerI"as sudamericanas de la independencia, 

derrot.ó al español primero en Junin y finalmente en Ayacu-

cho ( 1824), victoria que puso termino a la larga contien 

da libertadora y valió a Sucre el titulo de Gran Mariscal 

de Ayacucho. 
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En el Al to Perú se inició el movimiento contra la 

dominación española el l 9 de julio de 1809 en chuquisaca 

(hoy sucre). pero fue sofocado por un ejército español que 

derrotó a los revolucionarios en Sipesipe ( 1811). La victo

ria de Ayacucho permitió que se llevara a cabo la indepen-

dencia y un Congreso reunido en Chuquisaca ( 1825) la procli! 

mó y dio al pais el nombre de Bolivia en honor al liberta-

dar. El mismo Boli var in'terv ino en la redacción de la 

consti 'tución poli t:ica del nuevo Estado y fue elegido como 

primer presidente. Las luchas poli'ticas que siguieron a la 

independencia obligaron a dimitir a Sucre en 1828, después 

fue victima de un grave aten'tado con'tra su vida. 

1.2.2. La restauración liberal en Europa. 

1.2.2. 1. El Congrero de Viena. 

Las potencias aliadas contra Napoleón, después de su 

triunfo, reunieron a sus delegados en Viena (1814-1825). en 

un congreso que rest:aurara las relaciones int:ernacionales 

profundamente alteradas por la politica del emperador 

francés. Se reorganizó el mapa de Europa según los intere..;,

sesde las tres grandes potencias absolutistas del continen

te. Austria, Rusia y Prusia. las que crearon el sistema 

-151-



llamado La Santa Alianza, encaminada a combatir el ~ 

donde se encontrara, apelando para ello a la intervención 

armada si era preciso. EL ideológo de esta poli ti ca fue el 

canciller austriaco MeteMich. 

Inglaterra se limitó a conservar las colonias conqui§. 

tadas, a costa de España. Francia y Holanda. durante la 

lucha contra el imperio napoleónico. 

La declaración de iVion.we, presidente de los Estados 

Unidos de América, llamada también dociMna Monwe ( 1821), 

fue consecuencia de la pol1tica de la Santa Alianza. La 

citada declaración afirma la decisión de los E.U. de impe-

dir toda intervensión de cualquier potencia europea en los 

paises de América. 

1.2.2.2. La primera potencia del mundo. 

Al obtener la flo'ta inglesa, comandada por el almiran

te HOiacio NeMon, la victoria de Trafalgar ( 1805) contra el 

poderio naval combinado de Francia y España, puede decirse 

que "el mundo estuvo a las plantas de Inglaterra". Favoreci, 

dos por su posición insular, la margen de Europa. formaron 

y sostuvieron los ingleses las coaliciones de los paises 

europeos que acabaron por destruir el poderlo de Napoleón: 

el general inglés Lo'ld Wellington mandaba ai ejército que 
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derrotó definitivamente al caudillo francés en W~. En 

1815 ninguna potencia podia oponerse al poderlo inglés y 

sus gobernantes supieron sacar todo el provecho posible a 

esta circunstancia. Por más de diez afies las colonias 

españolas. francesas y holandesas hablan quedado a merced 

de l nglaterra y ést:a vino a convertirse en el centro del 

comercio, la industria y las finanzas mundiales. 

Pudo asi constl tu irse el /~ B\.itó.nico, casi cubrien

do la cuarta parte de las tierras emergidas y cerca de la 

mitad de la población mundial. Tan poderoso imperio, desean 

saba sobre el poderlo mar1timo inglés apoyado sobre bases 

navales estratégicamente distribuidas por todos los mares. 

La -ie.uolución ~l y el desarrollo vertiginoso del 

Clll>iialY.imo favorecier:on la fortuna de Inglaterra. que fue el 

escenario de ambos. La población de la metrópoli hubo de 

sufrir especialmente los efectos de la revolución indus

trial. que fueron al principio catastróficos para los 

humildes, los cuales se vieron obligados a emigrar a di ver

sas regiones de la Tierra, hasta entonces despobladas 

(Canadá, Africa del sur, Australia y Nueva Zelandia). 

Las citadas i:ransformaciones influyeron en la organizª 

cien del Estado inglés. que fue reorganizado, dándole una 

mayor representación a las masas populares en el Parlamento 

y, donde, adquirió una importancia decisiva en la política 
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inglesa la cámara de los Comunes. mientras que. la de los 

Lores vio desaparecer sus viejas prerrogativas. 

Durante este brillante periodo de la historia de 

Inglaterra ocuparon su trono Jcxge IV. que murió en 1820. 

GuilhAmo IV (1830-1837). La Re.úui Victotia (1837-1901). Eduaido 

VII (l90l-l9lO) y J<Yt.IJc. V (t9lO-l936l. El largo reinado de 

la r-eina Victoria llamado "&'la viato\ia.na... es el mas caC'acte-

rís'tico de este periodo de la. historia inglesa que hemos 

considerado. 

1.2.2.3. Europa Central y Ortental. 

En el año 1848 se produjo en los principales paises de 

Europa la caida del sistema politice de la Santa Alianza y 

la revolución liberal llegó incluso hasta las fortalezas 

del absolutismo, eS decir, hast:a el imper:io austriaco y 

hasta Prusia. 

Ausi:ria formada por un conglomerado de pueblos ( esla-

vos del norte, húngaros. italianos y eslavos del sur), con 

costumbres. lenguas y tradiciones difer;entes. se vio trans

formada por una revolución qur estalló en Viena (1946) y 

tuvo repercusiones entre los checos de Bohemia y entre los 

húngaros. 

Prusia se vio obligada a hacer concesiones liberales y 
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y en i:oda Alemania se produjo un movimieni:o hacia la wliáa.d 

nac<onal, que se manifestó en la reunión de una asamblea en 

Francfort, compuesta de representantes de todos los Estados 

alemanes. No obs't:ani:e, por entonces fracasó es'te movimien'to 

unificador debido a las ri valldades de monárquicos y repu-

blicanos y a la indiferencia de Prusia. La Co'*4'4Cián GeAzn!! 

ni.ca. dirigida por Aust:ria, bien pronto recuperó su antigua 

preponderancia, aunque en alguno de los Estados que la 

formaban se hicieron timidas concesiones liberales tBaden, 

Sajonia. Würtemberg. Hannover. etc. ) . 

1.2.2.4. La íortaleza de los Estados Unidos. 

Los Estados Únidos se convirtieron, en el transcurso 

de poco más de un siglo. .,. una PoWWia de o>WnM "'°""· Tras el 

logro de su independencia en 1774. se inició su eaoaMión 

hacia el oesi:e. con la adquisición del territorio de Luisiª 

na; al mismo "tiempo tuvo lugar la anexión de La Florida y 

la ocupación (por el Tratado de Guadalupe-Hidalgo con 

México, 1848) de California, Texas. Nuevo México y Arizona. 

terri 'torios que pronto se 't:ransfonnaron en nuevos Es'tados 

de la Unión, cubriendo ésta un i:otal de 7,860,000 Km'. 

Por discrepancias surgidas entre los Es'tados del Norte 

de claras tendencias liberales. y los del Sur, cons~i tuidos 
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por una aristocracia terrateniente, estalló la guerra civil 

que ha sido llamada G""""4 de Se=oión. El pC'incipal pC"oblema 

era el de la exclavitud. cuya abolición se oponlan los 

Estados del SuC'. Elegido AWJ/Jam Lir.coln paC'a la pC'esidencia 

en los Estados del Norte, logró terminar victoriosamente la 

guerra y la exclavitud fue completamente abolida en 1065. 

Desde en-canees se abrió el pais a la inmigración 

europea, poblándose rápidamente y poniéndose en explotación 

enonncs recursos naturales: todo ello coincidiendo con el 

trazado y construcción de ferrocarriles y con el vertigino

so desaC'C'ollo industC'ial. 

1.2.3. "Las ideas políticas y económicas del siglo XIX'. 

1.2.3.1. 8 pensamiento liberal. 

"La eXpC'eSión UWuú o ~ pC'ocede de España y fue 

el nombC'e de un partido polltico, el de los ~. que a 

pC'incipios del siglo XIX. luchaban poC' un gobierno constit!! 

cional: luego el término se incorporó al léxico poli tico

económico universal, para aludir a todo lo relacionado can 

la libertad". 9 7 El liberalismo habla seducido a casi todo 

el conocimiento humano en el siglo XIX: En él se exalta la 

libertad, se constituyen los priméros regimenes democráti--

9 7 Op.C1t. Serra Ao1as. Pág.236 
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ces. se adopta la libre empresa y la libre concurrencia. 

Estas nuevas fonnas sociales tuvieron como antecedente a 

los antecedentes entre la burguesía y, los viejos esquemas 

feudales que sobrevivieron hasta el siglo XVIII. 

Las fuerzas liberales, los progresistas, cuyo objetiva 

es la lucha por alcanzar la libertad. parecen unidas; se 

sienten integradas como "civilización politica", mé:s tarde. 

los liberales de todo el mundo proclamaran la demo°"""4 y la 

auto~n como ''nuevo evangelio'' para las naciones 

oprimidas de Europa central. América Latina. Asia ;· del 

Oriente. "Ni siquiera el crecimiento de los movimientos 

laboristas con filosofids socialistas contradecla el punto 

de vista de aquellos optimistas que miraban con con! lanza 

el horizonte mundial. Porque el ~ por estar. entera

mente dl!ntro la tradición occidental y fue la transposición 

para las clases trabajadoras de los viejos ideales hurgue-

ses". 11 Los esquemas ideológicos del liberalismo encentra-

ron sustento en las tesis ¡~~~ y en los ~ inna-

toi dcl. homMe que fueron concebidos por las revoluciones 

burguesas del siglo XVII y XVII!. 

La ac.tivi.d.ad P\iva.da. es el factor de desarrollo en materia 

económica. reduciendo a la actividad del Estado a un 'limple 

oMM.ua.d&'I.. El capitalismo comenzó a desarrollarse con sor--

prendente rapidez: .. bajo este régimen la base de las rela--

lllí Op.Cu. Crossman. Pag.149 
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cienes de producción radica en la propiedad privada de los 

medios de producción, pero no de los productores. es decir, 

de los obreros asalariados. Los medios de producción y los 

frui:os del trabajo se hallan conceni:rados en manos de la 

burguesla" • '' A i:al 'ledacc<On de la aci:i vi dad esi:ai:al le 

siguieron concepciones de E- poUci4 o Eotadc gendMme.. Sin 

embargo, esto fue en suma peligroso, el Estado no debió 

"~" sus actividades. sobre todo, en la regulación de la 

vida social. "Asumir sólo la función de árbitro sin tratar 

de alterar las leyes propias y naturales que rigen a los 

hombres. quedando al Es1:ado. la función precisa que es la de 

asegurar el mantenimiento del orden y la defensa 

colectiva". 1 0 0 

La frase !MMU FaiM.. l.JJiMu p.,,_, -dejar hacer. dejar 

pasar- del célebre economis'ta francés Goatnay resume el 

pensamiento liberal económico; existe pues, cm e6tado natu\at,-

"" O'lden naWUJl, que no puede ser modificado ni por el hombre 

ni por el Estado -afirma Gournay-; exis'ten en est.e orden 

cier'tas actividaes en el que el Estado no ~ ~. y 

son las actividades destinadas a realizarse por las empre--

sas privadas, porque sólo a nivel individual y privado 

t:endrán éxito. "La confianza en el hombre entregado a su 

libre acción y movido por sus intereses mai:eriales, que 

representa la fuerza avasalladora de la personalidad caneen 

•• Spmdonova, F. "Curso Superior de Econo111Ja Polltica". Colección de 
C1enc1as Económicas. Ed. Gr11atbo. Mexico 1965. Pág.322 
1 0 0 Op.Clt. Serra Ro1as. Pág.238 
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trada en el tlplco hombre de empresa". 101 

Pero el "exceso• de liben:ad y estar regido por "leyes 

naturales" produjo serias desigualdaes entre la sociedad, 

puesto que pronto imperó la Ley dd m<i~ """"" o de quien >e adap-

to\O má~ 'l.ápido a la.~ con.diciorico: el liberalismo económico "se 

opuso a la intervención estatal en los mecanismos de la 

sociedad. pretendiendo que las crisis podian resolverse por 

si mismas. siendo suficienl:e que se manifestaran las leyes 

naturales de la sociedad, rechazando toda Lentat.iva de 

intervencionismo o de dirección. porque lo consideraba 

perturbadora de la vida social y que podia eliminar sus más 

robustos bastiones, empresas libres. motores de la activi--

dad económica". ' 0 2 

El liberalismo politico -asl lo señala\ el D\, A~ 

Scl\t\a. Roja~- sustentó lo siguiente: 

1) t.a afinnación de los derechos fundamentales del hombre y 

del ciudadano como lo proclamó la revolución francesa. 

2) Un sistema democrático basado en la elección de los 

gobernantes por los gobernados. 

3) Exalta la liben:ad del el udadano, que se expresa esenci-

almente por el voto, el cual no debe ursurpar ni los intcrg 

ses privados ni del Estado. 

4) Reconocimiento de la división de poderes en el Estado. 

5) Una forma de régimen politico que se funda en el paria--

101 lbldem. 
1 0 , Op.C1t. Serra Rojas. Pág.237 
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mentarismo y en la pluralidad de pari:idos politices. 

6) La concepi:ualización de un Estado árbitro a nombre del 

interés general. 

7 l Proclamación de la igualdad de todos ante la ley. 

1.2.3.2. Las ideas socialistas. 

La doctrina ~ se desarrolló en la primera mit:ad 

del siglo XIX. cuando se incrementó úi úu:lia de CÚl.><I.> entre la 

&u1.gue.hia. y el.~; sin embargo, el movimiento prolet:a-

rio se encontraba poco organizado para convertirse en una 

.. fuerza real". pero muy a pesar de sus carestías, esr.e 

movimiento permitió la fer1:ilidad del >oCÜJÜJ>mD. Pero si 

bien es cierto que las condiciones sociales de ese siglo 

pennit:ió su desarrollo, sus antecedentes se remont:an a los 

planteamientos de Plalór< en La R~ o de Tomd> Mo1o en su 

Utopía. 

El socialismo surge como movimiento de vanguardia 

frente al liberalismo férreo, ante el ca.pU.a(i6mo ~aje, que 

explotaba y oprimia a la mayoria de la población. 

A esta corriente del pensamiento surgieron grandes 

pensadores como Hemi Cúwde de RolWUJg Saint-Súnór< {1760-1825/, 

F""11CDÍ<l MIJ/M ~ Fc><>\Ü>\ {1772-1837), Pie.wi. P'IDudhor< (1806-1865) 

y J.,,,. JacquM RO<Jt.»eaU (1712-1837) en Francia; en Inglaterra 
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destacan Rl>M>At c:Auen (1771-1858); y los socialistas ricardianos 

Thoma• HO<WAA (1787-1869), WUUam Thomp;on (1785-1833), Joiw. G\e!I 

(1799-1850) y Jolw. F~ !hay (7806-1833), todos ellos considera

dos como "Ulópicoo", Y en Alemania "lo> ~ ~ .. K..t 

M<tu 11816-18831 y F'liedMcf. EngW. (1820-1895), 

El socialismo prec.oniza un sistema de ptapi,e.dad común. y 

e.conomia ~: apareciendo en Francia desde el primer 

cuano del siglo XIX, pronto se divulgó y entró a formar 

parte del ideario de los activist:as del siglo pasado. 1 03 

El movimiento socialista agrupó a las corrientes ~ 

pitdiMa.~ y o.nU-indivüJ.uoJiMa1l que lucharon por fonnar y mejorar 

el orden social y económico. Constituyó pues. la critica a 

la ~cü.d.ad W\gueA.a y planteando las "ventajas" de una "nueva 

sociedad". El siglo XIX habla ya hecho patente no sólo la 

contt.a.d.ieción de ~. sino también de su luc.ha. "Se trató de 

una lucha económica entre el capita~ta y tú oM.eA.o, en suma 

entre inJJividuo>-agenw., de le. r>\Oducción ••. En el M<tnibü:Mo tkJ. PIJM& 

dtJ e~. Marx nos explica: «El proletariado pasa por 

diferentes fases de desarrollo: su lucha con la burguesía 

comienza con su existencia. Al principio se entabló una 

lucha de obreros aislados, después son los obreros de una 

fábrica y finalmente los obreros de una rama de la indus--

tria en un mismo centro contra el burgués que los explota 

directamente ... En esa etapa, los trabajadores fornan una 

1 0 3 Qp.C1t. Serra Ro¡as. PBg.241 

-161-



masa diseminada ... » Progresivamente esos choques indivudua

les, entre obreros y los burgueses toman cada vez más el 

carácter de coalisiones entre dos clases. 1 0 
• 

La sociedad ideal. con la que soñaban, utópicos y 

cientificos- y por la que lucharon. presuponía el trabajo 

colectivo libre y concebla a la propiedad social. 1 05 

En términos generales, el socialismo peretende en 

diversos grados. formar una ~cicdad Mn cl.a~c1 y. que debe 

lograrse trancfiriendo la propiedad privada a una propiedad 

estatal, sustituyendo además, a la libre empresa por el 

beneficio de la planificación central del Estado en la 

economia. Aunque los programas sociales en general, impli-

can una redistribución de la renta del rico al pobre, 

también subrayan la. igualdad de oportunidades. 

El socialismo fue la respuesta a los problemas planteª 

dos por la industrialización moderna y, obtuvo su respuesta 

principalmente de la clase industrial trabajadora. 

Marx sostuvo que un Estado socialista ímicamente podía 

lograrse mediante la demolición de las insti Luciones capi tª 

listas y mediante una "dictadura del proletariado": estas 

ideas inspiraron más tarde a la Rwolución. Bolclw.vi.que de 1917 

y de alguna forma a la Revolución Me.icaria de 191 o. 

La unidad del proletariado que tanto soñó Marx con el 

exhorto de "P\OÚ!.talMM-.U..0. ~ v"""'1igt 1 f,uá/ ! , para lograr 

'
04 Poulantzas, N1cos. "Poder policico y clases sociales en el Estado 

capitalista". Ed. Siglo XXI. 15a. ed1c1ón. Mt!xrco 1977. Pág.62 
1 

D!> vease Engels, F. "Anti-fJühring··. Colección de C1enc1as Económicas. Ed. 
Gn1albo. Mex1co 1962. 
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la formación del Estado sociaHsta nunca llegó: fue un 

sueño que nunca vio cumplirse en su precaria y genial vida .. 

Un sueño que se hizo realidad en nuestro siglo. pera que 

tal vez se desvilJleció como lo que fue: un~. 
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SEGUNDA PARTE 

2.1. El l&uiliMw mexiwlo en el ~lo XIX y la Reoolucwn ~-. 

2.1.1. Nociones preliminares. 

Las ida.~ lü.eA.a~ despertaron las conciencias de los 

hombres. El liber-alismo creó naciones: los liberales fue--

ron opositores y gobernani:es. "Su racionalismo. dogmatismo 

intelectual hizo a Los libera.les. protagonistas del deve-

nir histórico y el liberalismo, de su choque con la reali

dad. adquirió la 'rlexibllidad. permaneciendo, por raciona-

lisi:a. indemne frent:e al contagio de la relativizaci.ón. El 

liberalismo, como experiencia. de una in-rerpretación del 

mundo, se convirtió en un inten'to por transformarlo, por 

hacet"lo mejor". 1 Las ideas liberales durante el siglo 

XVlII se propagaron por el mundo con rapidez y efectividad. 

IberoamériC:a se contagió con el espiri l:u liberal proclama

do por muchos países de Eur-opa. ''tas ieuoWct'.onv.. w.tg~a~ 

fueron una fase de la burguesía. El liberalismo fue uno de 

sus postulados de sus docfl\ina y. el laiciMn.o fue un instrumen 

to ocasional de su lucha por imponerse". 1 

1 Reyes Heroles, Jesús. ~El liberalismo mexicano en pocas pávlnas". Ed. 
F.C.E. México 1905. Páq.11 
1 Gazol Santalé, Antomo. "Los piljses pobres". Ed. F.C.E. 1a edición. México 
1974. P.ég.12 
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L..as ideas revolucionarias de los iMu\penu6 dieron 

inició al primer capitulo de la historia del ~ m&.i-

cano y. que se desarrolló durante todo el siglo XIX. sen tan 

do las bases ideológicas para nuestro siglo. 

El estudio del liberalismo me><icano del siglo XIX 

puede dividirse cronologicamente en dos periodos: 

Al Los origenes del liberulismo que abarca de 1808 a 1824. 

Durante este periodo se introducen y se connguran las 

ideas liberales. 

B) El periodo de las realizaciones liberales hasta la plenl 

tud del liberalismo en México en el siglo XIX. Esto es. 

después de ganarse la Gl.WYV\4 de. he.~ AiiID y con las palabras 

de JuM.ez en el congreso el 9 de mayo de 1861, en la exhortª 

ción del presidente no tan sólo a delcnder a las insti tucio

nes nttcionales . sino de conquistar nuevas principios. Sin 

embargo, este periodo puede ampliarse hasta 1873, donde se 

reforma y adiciona la Constitución para incluir principios 

liberales. 

No obstante. el llberalismo me><icano del siglo XIX 

también debe estudrorse en dos vertientes: 

A) Desde el punto de vista eeonómi.co-~ocial y, 

B) desde el aspecto ;uUdicD-pc{i,W:<>, 

En el primer terna son dos los puntos fundamentales: 

1) LJ> ,,,.,,piW<Jd. Z !Et liMe=niUo y pwtMclán. 
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En el segundo. se incluyen puntos de es'ttldio como: 

1/ La6 tu..AUUW... La clasificación de las liber1:ades pollticas 

civiles. democráticas y liberales que se gestaron en el 

siglo XIX. 

21 La u~n <ntv.. w..wiw..mo y demoelulcia. Donde se incluye a 

la representación democraüca y a la división de poderes. 

JI t.a '"""~" de ta 1><1eÜ!dad. 

4/ La ~wn y "º'""'""'lld2.nda en111e w...aw..no y ~-

2.1.1.1. Los orígenes. 

La burguesia española fue la primera burguesia revolu-

cionarin de Europa~ puesto que, sus enfrcn-camíenros contra 

el sistema feudal ·datan desee el siglo XVI; pero el libera-

lisma no encontró las circunstancias históricas para desa-

rrollarse. La burguesía "sin la adecuada madurez, quedó más 

acá de sus propósitos. A remolque del rey y de la Iglesia 

la extenuada burguesia llevó entonces una vida lilnguida y 

marchita" . 3 

Las riquezas de América que fueron llevadas a España 

no lograron reactivar su economia feuda!. Las fuerzas 

expansivas, económicas y pcliticas, que impulsaron a España 

y Portugal al descubrimiento y conquista de regiones ultra

marinas, de-c:erminaron la confonnación de su ordenamiento 

J Ponce, Ambal. "E:daren de Ja Espsñd Acrua l ". Revista de Sociologia. Publl
cac1ones México Agrano. Vol. V. No.2 ME?-x1co 1943. Pág. 74 
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económico en el imperio colonial americano. "Se desarrolló 

un capitalismo colonial rapaz. que veia sus posibilidades 

de beneficio en el oro, la plata, perlas y otros productos 

del Nuevo Mundo y. al principio también la adquisición de 

exclavos ..... 

La burguesla española no se hallaba en condiciones 

para hacer productiva la riqueza; si bien España estaba 

llena de oro, su industria y comercio no tenian un desarro

llo comparable con el de Inglaterra. Francia, Uolanda, 

Prusia e Italia. La monarquia española rechazó todos los 

intentos de la burguesia por alcanzar el poder, quedando 

intactos las estructuras feudales de producción; desde 

entonces "todo lo que pudiera transfomarse en burguesia 

fue sistemáticarnen.te perseguido. Las pocas industrias que 

toleró lo hizo como una merced y a condición de controlar--

las estrictamente". !t 

El imperio español descansó económicamente en el 

momopolio y el proL:eccionismo; politicamente en el absolu-

tismo. El mismo sistema de España seria más tarde impuesto 

en sus colonias. En España no hubo campo fértil para el 

desarrollo de la llbre empresa. ni tampoco para el ejerci-

cio de las libertades. 

Todo lo que en España significaba manofactura estaba 

en manos no españolas: la guerra contra los paises bajos la 

.. Konerzke, Richard. "Die lndianerkuJturen Alraamerikas und die spanisch 
portugiesche kolonial herrschall ". Ed. F1scher-Büchere1. Alemania 1970. 
Pág.26<4 
~ Op.C1t. Ponce. Pag.75 
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dirigia el embajador de Austria en Madrid; las finanzas 

del reino eran manejadas por OW.i. que para eso le habian 

contratado desde Francia; las minas de cobalto de Aragón 

pasaron a manos de los alemanes y. si no hubiera sido por 

los holandeses que hacian los mapas para Espaf\a, ningún 

español hubiera podido indicar la ubicación de su ciudad. 

España no cont:ando con libre comercio. ni con industria 

y, alejada de los avances cientif icos y t.ecnológicos. con 

una burguesía raqui üca y débil fue incapaz de aprovechar 

las revolucionarias transformaciones del siglo >:VI l I ·y, que 

afectaron a la mayor la de los paises europeos. Fue como si 

se hubiese aislado del resto de Europa. México y toda 

iberoarnérica fue conquistado por el pais más retardario de 

Europa: España sent:enció a sus colonias a un retardario y 

Moneo del><waollo, sin que los esfuerzos de Ca«o> ll/, el Conde de 

A>anda u F~ dieran resultado. Gm;¡e y Ga.»a lamentó 

alguna vez que España se hubiera sustraído a la condición 

feudal. dejando desapercibidos los tres grandes aconteci--

mientos del "siglo de las luces": La RwoWeién /ndw..WM, La 

ReuoWción F.,,,,.,,,,.,, y '4 /~ de W. E•tado<> Unúl<n. España se 

encontraba atrasada poli tica e indus"trialmente hablando por 

mas de un siglo. 

Las colonias españolas continuaron sujetas a una 

economla con numerosas trabas, regulaciones, prohibiciones, 
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impuestos y monopolios de toda indole, "de modo que todos 

los documentos que se firmaron al proclamarse la independen 

cia de México, desde 1810. se hizo alusión preferentemente 

a los factores comerciales y a los pesados tributos que 

mantenian estacionarios a la agricultura, el comercio y las 

industrias, haciendo presente la necesidad de una reforma 

que intensificara. sobre bases de libertad y de apoyo 

verdader-o las transacciones de todo orden. tanto internas 

como externas" .. 11 

Pero aun con la España retardaria. las ideas liberales 

se importaron para iberoamérica, como si fuesen obie..tl>!i de 

con"'™1náo. "Pero al romperse el cerco tutelar de España 

sobre las colonias. las ideas más que el comercio, la 

técnica y la indust:ria. se precipitaron sobre el campo 

feudal absolutista y colonial de México".' 

Pero de las constantes guerras intestinaG de todo el 

siglo XIX. surgió un liberalismo mexicano con un acentuado 

nacionalismo integrador. 

El antecedente más remoto del liberalismo se halla en 

la herencia colonial del siglo XV. "en el bien social con 

don VMC<J tú. Quilloga y en la igualdad que pregonaba &\lolmé <k 

lM Caoa~. del gigantesco esfuerzo de nuestros humanistas del 

siglo XI!! para conciliar la mod<Anidad con la recia oúod<nia 

católica; un atan por armonizar el liberalismo con el pensa--

miento de los teólogos y juristas del siglo XVI".' 

"' Garcia Zamud10, Nicolás. HLa Independencia de ll1spanoar1erica". Ed. F.C.E 
México 1947. Pág.17 
., Me1ia Zúñlga, Raúl. "El llberallsr:o mexicano en el siglo XIX". Ediciones 
SEP. México 1954. Pág.12 
ª Op.Cit. Reyes Heroles. Pág.23 
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Las condiciones poli ticas, económicas y sociales de la 

Nueva España fecundaron el movimiento insurgente. Para 1803 

los latifundios eclesiásticos abarcaban las cuatro quintas 

partes de la tierra; ello significó que el 80% de la propi~ 

dad agraria permaneciera inactiva, fuera de la circulación 

comercial y la especulación: además, se privaba al Estado 

de ingresos t:ribU"t:arios de esas pertenencias.• 

España realizó exportaciones raqui ticas (lamentable, 

el 41% eran de manofactura extranjera) e insuficientes a la 

Nueva España: lo que demuestra. primero. la insuficiencia 

indusnial de España, y segundo, la deficiencia de la 

poli'tica económica aplicada a sus colonias. 

La minarla peninsular. cerca de 70, 000 españoles de 

una pobl¡¡ción de &,.000,000 habitllntes, se habla no tlln sólo 

apoderado de las mejores tierras, sino que tambiCn las 

habla monopolizado; más aún. la débil industria colonial. 

el marginal comercio in'terno y externo. las jerarqulas 

burocráticas, mili tares y eclesiás'ticas les eran concedidos 

por ::u origen. "El prohibicionismo español limitó y aún 

suprimió algunos cul'tivos agricolas e indus'trias en Nueva 

España, favoreciendo directamente a las industrias y el 

comercio de otros paises y convirtiendo en España en una 

simple intennediaria de productos en el engranaje del 

comercio mundial".• 

• El derecho canónico especificaba que estos bienes no causaban Jmpue§. 
tos por ser bienes del "Señor". los cuales se voivurn intocables. 
i nojenabl es e improductivos . 
• Op.Cll. Me1ia Zúñlga. Pag.13 
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HwnWldt en su "En>ayo Po«Uco ~ la Nwwa E•l'Gña" detalla 

la discriminación de los peninsulares por las demas castas 

que cohabitaban en la Nueva Españá, incluso a los criollos 

Sin embar-go. eran los criollos los profesionistas. los 

pequeños hacendados. ocupaban plazas medias en la burocra

cia, el ejército y en la Iglesia. Los mestizos. eran los 

operarios, artesanos, mayordomos y rancheros; esto penni-

tió la constitución de razones sociológicas de discrimina

ción e inconformidad. 

Las castas sociales jugaron un papel primordial para 

la independencia y las refonnas de la primera mitad del 

siglo XIX. La pequeña dinastia que se desarrollaba, más o 

menos adiner-ada y culta. apoyó aunque no muy abiertamente 

las ideas separatistas e insurgentes de Hidalgo; esto se 

demuestra al citar notables criollos en la dirigencia del 

ejército insurgente. 

La población indígena seguia fonnando el grueso de la 

población; ésta constituyó el sector mas explotado. su 

condición social junto con el de muchas castas eran la 

última escala social. Es por ello. que no es sorprendente 

que gran número de indigenas colaborara en el levantamien

to armado. Criollos, mestizos e indlgenas se convertirian 

en una sola fuerza. la fuerza que le darla a la Nueva 

España su independencia. 
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Las id~s liberales se acogieron con beneplácito 

"entre los criollos e impregnaron matices nacionalistas y 

libertarios la mente joven y viril de los mestizos y. los 

indlgenas más por venganza. hambre y miseria actuaron tras 

los anhelos naturales de libertad" . ' 0 

El sentimien'to de rebelión entre los indigenas nació 

desde el resentimiento de la conquista y. que llegó a 

acenturse tras de tres siglos de dominación colonial. 

Las ambiciones criollas junto con las aspiraciones 

mestizas y la opresión de los indigenas tomaron la coyun

tura para combatir el autoritarismo y la explotación. 

Lu lnvación napoleónica a España debilitó el contrql 

poli tico de la Nueva España y, aprovechando esta circuns-

tancia, los licenciados AzCMate y VCl\dad en 1808 propusieron 

un plan de independencia nacional -fundada en la soberanla 

del pueblo como fuente de toda autoridad- y constituyendo

se el Ayuntamimto O.. la Ciudad O.. Mé:tic.o y. junto con F""!I Mel--

cho\ Ta~. las voces liberales por primera vez se 

alzaban contra la tirania de la corona española; 1808 

es el añoque marca el inició de la revolución int:electual. 

Ya ZavaW indica en su "EtY.tayo ~tó\i.co de la.~ \.CUoWcionM de M.bx.i

co d<óO.. 7808 ha>ta 1830" el proceso de rebelión: "desde el año 

1808 hasta 1830. es decir, en el espacio de una generación 

es tal el cambio de ideas, de opiniones, de partidos y de 

1 0 Op.C1t. Me1ia Zúñiga. Piig.14 
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intereses que han sobrevenido, cuanto basta transformar 

una forna de gobierno respetada y reconocida, y hacer 

pasar siete millones de habi tanl:es desde el despotismo y 

la arbitrariedad has ta las teo\i.a~ ia.e'UJÚ.A ... 1 1 

El ejemplo independentista de Norteamérica y la filo-

sofia francesa fueron los factores ideológicos para la 

conformación doctrinal del liberalismo mexicano y. que 

funcionó como el susl:enl:o ideológico no sólo de la indepen 

dencia sino de t:odos los movimientos liberales del siglo. 

El Dt. Je»é MMia Lufo Mota en su obra "Mizicc y >u> Rwoluciooo>" 

se refirió concrel:amenl:e a la influencia doct:rinal de la 

Revolución Francesa a la de México ( 1810). "La Revolución 

Francesa, explica el Dr. Mora, apareció como una antorcha 

en el cen'tro de la. obscuridad, no sólo indicando el verda

dero camino que deben seguir los pueblo,s y los gobiernos 

en su dificil tarea de la organización social ... , esta 

revolución fue escuela abierta para la instrucción de 

todos los pueblos y que no dejó de ex'tender sus lecciones 

a México".,' 

La literatura ·liberal era bien acogida en la clase 

media del clero y los criollos cul"tos. Muchos ''«Mo> puN¡,;M

do>" como "El espiritu de las leyes" de Montesquieu. "El 

contrato social" de Rousseau. "El ensayo sobre el gobierno 

civil" de Locke. "La polltica" de Aristóteles y "La repú--

, ' Op.Clt. Reyes Heroles. Piig.28 
' ' Op.C1t. Reyes Heroles. Pitg.30 
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blica" de Platón entre otros, pudieron circular claná<hün4-

m<nte; mientras más vedado el libro por las autoridades 

civiles y eclesiásticas. más "tentado" a leerse y más 

peligrosa su lectura . 

• 2.1.2. Un Grito por la Independencia. 

2.1.2.1. La Conspiración de 1810. 

Los sucesos acontecían en España provocaron una soli

daridad politica y económica entre los criollos de la 

Nueva España. un ejemplo claLo es el de Jgnac.io Alú?.nde. uno 

de los jefes de la compi.-\a.ción de lBl.O: a su alrededor giró 

un grupo de criollos represenl:ativos de la aristocracia 

colonia. Sin embargo. la participación de 1-tid.a.lgo permitió 

la interacción poli tica de los criollos con las clases 

populares. "Desde los comienzos del siglo XIX. la direc--

ción de nuestra historia quedó en manos de una minarla 

dinámica que estuvo al tanto de las ideas modernas de 

Europa; y al consumarse la independencia, México no queria 

seguir viviendo de las formas antiguas de ex.isl:encia''.' 3 

La conspiración pretendió el establecimiento de un 

goMeAno nacional de criollos por medio de la revuelta militar 

aqui sus intereses poli ticos y económicas se separnron de 

1 l Ramos. Samuel. .. El perfil del hombre 9 la cultura en Héxico•. Ed. 
Espasa-Calpe. 13a ed1c1ón. México 1005. Pág.38 
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los mestizos y de los indlgenas. "La realidad al comenzar 

la independencia era ésta: una raza heterogénica, dividida 

geográficamente por la extensión del t:erritorio. Una masa 

de población miserable e incult:a; una minoria dinámica y 

educada, pero de individualismo exagerado".' 4 Pero Hidalgo 

llevó el movimiento más allá de las pretensiones revoluciQ 

nes de los criollos al incorporar a las clases populares. 

Hidalgo le dió al liberalismo revolucionario de origen 

europeo un toque ~cial. 

Durante el periodo colonial de América Latina. los 

estratos superiores de peninsulares y criollos invariable-

mente se unian ante las revueltas americanas amerindias o 

negras, ya sea en forma de explosivas revueltas campesinas 

o en "dest:ructivos"· motines urbanos, los que periodicamen

te se gestaban ... Las amenazas al orden establecido, insu--

rrecciones de exclavos, revueltas amerindias contra injus-

ticias tales como el servicio personal, el trabajo obliga-

torio, la pérdida de la 1'1DP1<:dad col1WlllÚ ante los usurpado--

res de haciendas. el inflexible pago de tributos, fueron 

reprimidas mediante la cruel aplicación de la fuerza. 

juicios sumarios y públicos castigos de los dirigentes. En 

el siglo XIX se conservó el látigo de la represión".'~ 

En guanajuato, sitio donde se inició la independencia 

de México, se habla desarrollado una eúY.te e,.)pc.cé.al por su 

1 
• Qp.C1t. Ramos. Pág.40 

1 ~ Stanley, J.V. y S1e1n, B. "The colonia/ h~ritagp o/ latinamerica", Ed. 
Oxlord Universny. E.U. 1970. Pág.157 
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alta producción minera: un ~ incünena; esta clase 

facilitó el escenario para que el 16 de septiembre de 1810. 

"El pueblo indigena. mestizos y criollos en sus capas más 

representativas se levantaron contra el gobierno colonial 

y, que personificaba el gacilUPÜI, el monopolio, el prohibi

cionismo, los privilegios de raza, la inquisición. los 

castigos. los tributos, la explotación. la miseria y la 

ignorancia" . ' • 

Casi a los 58 años de edad Miguú Hidai.go y Ca>tiUa, cura 

del pueblo de Dolores en Guanajuato, -iba a ser el autor y 

lider de la revolución-; la historia lo recordarla como el 

"El PadM. de la Pathia", 

Hidalgo habla sido gran estudioso de las corrientes 

del pensamiento europeo, inclinado particulannente a la 11 

teratura francesa. su vocación lo llevó a ocupar la direc

ción del Colegio de San Nú:oúi> y, luego el curato del pueblo 

de Dolores. Sus opiniones en algunas discusiones domésti-

cas hacian un examen desde el tema de la inquisición hast'a 

la soberania .. "Algún test:igo aseguraba que tanto Hidalgo 

como el presbi tero Mcrttin Gel\C.ia deseaban la likAtad ~a en. 

eM.a Ami'Lic.a: otro en en alguna ocasión lo acusaba de que 

habla discutido sobre ~i eAa m.efot d g~ ~ic.ano que et 

mon.d.1.qu.ico; o'tros afinnaron que manifestaba que le) ~~ 

"""" wio> de>pó!a> U-lano>; que ge=u>únente "' le Wúa Po< a~ 

y que guardaba en su biblioteca üMo> ptohiWJo> y, finalmente 

1
' Op.C1t. Me1ia Zúñiga. Pág.15 
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que hacia aparecer a los pobladores de América como •uiyugg 

d.<» y -"""""" ""' .... g°""""'11<?6 .. • ' • 

Hidalgo a dos dias del ''gúlo oo independencia" en Dolores, 

en Valladolid y luego en Guadalajara. introdujo motivos y 

razones económicas. además conceptos poli tices como el de 

6~ia. a la causa insurgente. "Sin tal concepción revolu

cionaria de la filosofla, las clases pensantes de la época 

no hubieran podido adquirir la conciencia plena de sus 

de/U!cho~ /uuna.nru, ni comprendido, como comprendieron los 

vicios de España y de su desastroso régimen colonial. ni 

mucho menos el valor de las nuc.ua.!I teorías politicas. sociª 

les y económicas que llegaban de Francia y de los paises 

sajones". 11 

Fue Hidalgo quien estableció los lineamientos para la 

constitución tle un gobierno provisional y en su Bando ~~ 

la Alolicüi• oo la E:u:WuiWd decreto lo siguientes postulados: 

la lüeAtad oo adqumi ~ ccd4d.<» a•t<:• al e=lauo, la /M,<Atad oo 

comC'ICio ante> únpedida "°' ID> 11Ul11CPolio>, lUC'ltad oo irtdu>t.Ua (en la 

fabricación de vino, pólvora; siembra y beneficio del 

ció• 00 ID> el.>!an<m~ CÚ?- toda c/.aoc, Úl >UPW->W• 00 lo<. t.\Uuto> MP<GÚllet.> 

y 00 toda• la> e=ccio..... q"" ptU>a¿,,,, ¡,,. UuJW.: la \Cducció• 00 la> 

•UPW>ió• dcl papel >ellado. 11ás aún. el 5 de diciembre de 1010 

11 A1va Palacio, Vicente. "néxico D traves d~ los Siglos''. T.111. Ed. Cum-
bre. México 1976. Pág.90 
11 Macias, Pablo. '"Hidalao corno Re/armador'". Selccc1oncs históricas del 
Mag1s1er10. Ed. Magisterio S.N.T.E. México Hl69. Pcig.41 
• Prohibición de vento de 111ercancias. 
•• J1npuesco !Jsca/ que sr cobraba al vender en ID compra-ve>nia o a 
111nba.r; ptH·tes en Jos trueques. 
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en Guadalajara agregarla un postulado a la causa insurgen

te: la C4U64 ag\Mi4, la cWJolueión de las tierras a los natut\a.--

te.. "Se resolvió repartir las tierras a los indios. dcsg!! 

rrando de una sola plumada el espeso velo de la organiza-

ción jurldica medieval en que se envolvla la colonia, 

monopolizando antieconómicamente el 80% de la propiedad 

agraria". 1
' Pero la ausencia de una clase proletaria-agrl

cola e industrial de la época -ya que el indígena sólo 

conocía el trabajo servil de la exclavltud- retardaban los 

avances en la lucha agraria. 

"Las masas indigenas reclamaban tierras, derechos 

polltlcos e igualdad de oportunidades que no existían a 

peasr de los supuestos privilegios legales de que gozaban. 

En el fondo. aún cuando no se planteara , asl en un princ! 

pio , la mayoria querla la destrucción del sisl:ema coloni

al y del conjunto de los núcleos dominantes para recons-

t:ruir el sistema comunitario tradicional. Por ello fueron 

estas masas al mismo tiempo utilizadas, repudiadas y temi

das por criollos. mestizos y españoles. su participación 

una vez movilizada por ambos bandos. fue aportar la C41Jle 

de cañan y ~ólo er. el ca.!.D de loo movinu'.e.nt~ i.n.ic.UJ.leh de Hid.a.lgo y 

Nmek» i.mmimie!Lon un e.entido COl1lpe4ino a Úl~ ~~ Mcia.~ y a la 

luduJ". 1 o 

La c.aw..a ag14"1.ia ahuyentó a muchos criollos que simpati-

1 1 Op.Clt. Me1ia Zúñlga. Pág.16 
10 De la Peña, Sergio. "La formación del capitalis110 en HC-xico". Ed. 
Siglo XXI. 3a.ed1c1ón. MCx1co 1977. Pág.89 

-17&-



zaban con el movimiento independentista; sin embargo. la 

lucha agraria de los indlgenas tardaria muchos años para 

consumarse a pesar de las intenciones de Hidalgo. 

El al to clero y los latitundistas combatieron no 

tanto a la independencia. que más tarde apoyaron y consumª 

ron sino a los ideales liberales y "peligrosas" del cuia 

Hidalgo: en tanto que el bajo clero. al igual que en la 

Revolución Francesa. identificada con la población indige

na, de condición iural, se sumó a la rebelión. "Allende 

habla concebido a la independencia como una obra hermosa-

mente militar, mientras que el cura Hidalgo la concebia 

como una obra social"'' 

Las ideas liberales de Hidalgo amenazó tanto a los 

intereses feudales de los peninsulares como a la aristocrª 

cia militar criolla (incluyendo a Allende): derivado de 

ello. a Hidalgo se le retiponsabilizó de las batallas perdi 

das y fue sustituido por Allende, esto significó el desvío 

de los anhelos liberales y sociales de la rebelión; a 

partir de ese momento se disputaría el poder más por- ambi

ción que por convicción e iniciaría el capitulo de luchas 

!raticidas en México. 

11 Bulnes, Francisco. '"La Guerra de Independencia: Hidalgo·Ituz·bide". 
Ed. Nacional. México 1973. Pág.37 
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2.1.2.2. El Siervo de la Nación. 

La acción militar de Motclo> se centró en la guerrilla 

y en culminar el ideario heredado por Hidalgo; a su lucha 

se agruparon los mestizos acomodados y los criollos liberª 

les. 

En esta etapa se resal tan las ideas de ~. ckmo

C\aeia y nación. surgidas del liberalismo anglosajon y europeo. 

Las logi& m®ónicao transmitieron esas concepciones a la 

causa insurgente. ..Al in-tensificarse la inquietud entre 

las élites dirigent:es como consecuencia de los aconteci---

mi en tos que se desarrollaban en España, una primera tenden 

cia buscó entonces organizarse: la de .. tm ~.. llamª 

da asi porque sus' dirigentes se reunlan en el rito masóni-

ca escoses " . J 2 

Las pr-imeras O'\{/anizacionu.. ~ surgían en respuesta 

a la crisis politica de la Nueva España, agrupándose en 

las logias masónicas; las logias del rito VO'lkino (los 

liberales) y del rito E>cow.> (más conservadores), jugaron 

un papel impon:antisimo en la transmisión y propagación de 

las ideas liberales. 

"Después de la toma de Oaxaca por las fuerzas insur--

gentes gentes y en vista del fracaso de la JUIU4 Nacional de 

11 Garrido, Luis Javier. "El Partido de la RevoJudón lnstitucionalizada• 
Ed. SEP-S1glo XXI. México 1988. Pág.22 
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Zit<icw>\o, el generalisimo J~ Maúa Mo\eio. y Pauó" decidió 

convocar al Cong\Mo de Ana.hu.ae. El igi6 como sede. por varios 

motivos, el pueblo de Chllpancingo. que por esta circuns-

tancia la elevó a rango de ciudad y, señaló el e de snp--

tiembre de 1813 para la reunión, pero su inaguración se 

hizo el dla 13''. 23 Y al año siguiente, el 22 de octubre'de 

1814. en Apatzingán Michoacan, se promulgó la primera 

Constitución de MéKico: Constitución que no esl:uvo en 

vigor por las diversas luchas intestinas. pero que canden-

saron las ideas liberales de Hidalgo, los Rayón y las de 

los criollos intelectuales. 

LCY.J .scm.imien~ a la Nación, de septiembre de 1813. es 

fruto de la influencia liberal. en ellos se proclama lo 

siguiente: ( 

l) La independencia como determinación clara y franca. 

2} La intolerancia religiosa. Sólo acept:a a la religión 

católica, tal vez por razones de "unidad nacional". 

3} Que todos los ministros se sustenten de los dlezmos y 

primicias "y que el pueblo no tenga que pagar más obvenciQ 

nes que las de su devoción y ofrenda". 

4} Que el dogma que sea sostenido por la jerarquía católi-

ca, que son el Papa, los obispos y los curas "sea que se 

debe arrancar lo que Dios no plantó". 

5} La soberanía del pueblo, la representación y la divi---

Ortlz, Sebas11án. "El Congreso de Anahuac". Selecciones hls16ncas del 
Mag1s1eno. Ed. Magisterio S.N.T.E. México 1969. Pág.73 
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s'ión de poderes. 

6) El nacionalismo (los empleos deberán ser sólo para los 

americanos, no admisión de extranjeros a menos que "si son 

artesanos capaces de instruir y libres de toda sospecha). 

7) Identificación de la Patria con ei ~. pues la 

primera no será del todo "libre" si no se refonna el gobi

erno y susti tuyendolo por uno "liberal". 

8) La libertad personal e igualdad, en cuanto se proscribe 

la exclavitud y se declara "que cada uno se le guarden las 

propiedades y respete en su casa como en un asilo sagrado 

y. penas a los infractores", estableciendo en la legisla-

ción no se admita la tortura. 

Se establece además el franqueo de ciertos puertos. 

la supresión de los estancos y que los impuestos se reduz

can a señalar a cada individuo un cinco por ciento de sus 

ganancias u otra carga igual de ligera: las prescripciones 

extranjeras y finalmente se realice una declaración social 

Que la buena ley es superior a todo hombre. las que dicte 

nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia 

y patriotismo. moderen la opulencia y la indigencia y de 

tal suerte se aumente el jornal del pobre. que mejore sus 

costumbres, lo aleje de la ignorancia. la rapiña y el 

hurto. 

Por otra parte. la Con>lilucWn de Apatzúigcin. y que fue 
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promuld~da en plena campaña militar, dispone: 

1) La intolerancia religiosa. Sólo se acepta la católica. 

2) Soberania como la facultad de dictar leyes y establecer 

la fonna de gobierno que más convenga a los inrereses de 

la sociedad. seli.alando que ésta es por su naturaleza im-

prescriptible, inajenable e indivisible. 

3) El carácter con-tractual de la sociedad civil y el dere

cho de sus integrantes a determinar la clase de gobierno 

que les convenga, "alterarlo, modificarlo y abolirlo tata! 

mente cuando su felicidad lo requiera". 

4) La soberanía popular, la representación política, la 

igualdad electoral y la división de poderes. 

S) La definición rousseniana de la ley como expresión de 

la voluntad generql, la sumisión a la voluntad general 

expresada en la ley y la generalidad de ésta. 

6) La igualdad. seguridad, propiedad y libertüd de los 

ciudadanos como objeto de los gobiernos y "el único fin de 

las asociaciones poli ticas". 

En el cuadro de libertades se precisa: 

Art. 27. "'La seguridad de los ciudadanos consiste en la 

gQA.Q.n.Üa. Mciat: ésta no puede existir sin que se fije en la 

ley los llmi tes de los poderes y la responsabilidad de los 

funcionarios públicos ... 

Además se indican las formalidades de la ley en acl:os 

relativos a los ciudadanos: 
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Art:. 30. "Todo ciudadano se reputa inocente. mientras no 

se encuentre culpable"'. 

Art. 31. "Ninguno debe ser juzgado ni sentenciado sino 

después de haber sido oido legalmente". 

El gobierno no podrá ••• 

"Arrestar a ningún ciudadano caso más de cuarenta y ocho 

horas, dentro de cuyo ténnino deberá remitir al dtenido al 

tribunal competente con lo que se hubiere ac'tuado". 

Establece la inviolabilidad del domicilio. las forma

lidades de las visitas domiciliarias y las ejecuciones de 

tipo civil. Respeto a la pwpi,ujad y al deMdLo .i.. adq~n y 

señala "que nadie podrii ser privado de la menos porción 

que posea. sino cuando se lo exija la pública. necesidad, 

pero en este caso tiene derecho a una justa compensación". 

Respecto a la libert:ad del trabajo dispone: 

Art. 38. "Ningún género de cultura, industria o comercio 

puede ser prohibido a los ciudadanos, excepto a los que 

forman la subsistencia". 

Y a la libertad de imprenta y expresión: 

Art. 40. "En consecuencia la libertad de hablar, de discu

tir y de maní festar sus opiniones por medio de la imprenta 

no deb'e prohibirse a ningún ciudadano, a menos que sus 

producciones ataquen al dogma, toda tranquilidad pública y 

ofenda el honor de los ciudadanos. 

-184-



"El gobierno, explica la Constitución, potegerll los 

derechos de propiedad, seguridad, libertad e igualdad, 

cada ciudadano tiene y no se le puede coartar la libertad 

de reclamar sus derechos ante las funcionarios de la auto

ridad pública". 

Las iátuv.> donocAátic4> y lik>Dk• de la Constitución de 

Apatzingán provienen de la doctrina general de la revolu-

ción Francesa y de los modelos juridicos de las consti tu-

cienes francesas de 1793 y 1795 y muy secundariamente de 

la 1812. ,. 

Pero la Constitución nada se refiere a la cuestión 

agraria, tal vez porque la "dirección ideológica del movi

miento" habia sido tomada por los criollos intelectuales. 

Sin embargo. More) ~s mostró preocupación por causas agra-

rias y objetivos sociales: sus disposiciones sobre resti

tución de tierrar las da a conocer desde los primeros días 

de campaña en 1810 en el siguiente sentido: 

"Que no haya castas: que nadie pague tributos; gue 

sean castigados los que tengan exclavos; que las comunida

des indigenas o\.e.c.OMen.. la P'LOP«uiad de sus montes, tierras y 

aguas: que ningún mexicano esté obligado a pagar las deu-

das que haya contraldo un español, quedando és'tos, en 

cambio. obligados a saldar los que tengan los indigenas". 

Estas disposiciones las repite en el Ma.ni~t.o de.l 23 de 

' • Op.Cn. Reyes Heroles. Pág.50 
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11LG'\.lO que hace publicar en Oaxaca. Morelos se muestra más 

radical el documento titulado: Medid<v.> ~que~ lotTIM 

lo> je/µ de loo e.iiM«oó ~ pM4 log"" "" ~ ""' med~ 

llano> y ~"'°'• evitando la e/,u<>ió~ de '4119'1<> de U114 y otw .,..ue". En 

él dice: 

"Deben tomarse como enemigos a todos los ricos. a los 

nobles y a los empleados de primer orden y apenas se ocupe 

la población se les deberá despojar de sus bienes para 

repartirlos por la mitad entre los vecinos pobres y la 

caja militar. 

En el reparto a los pobres se procurará que nadie se 

enriquezca y que todos queden socorridos. No se excluyen 

para estas medidas, ni los muebles, ni las alhajas o teso

ros de las iglesias. 

Deben dcrr ibarse las aduünas, garitas y ~dif icios 

reales, quemarse todos los archivos, excepto los parroquiª 

les, y quemarse los efectos ultramarinos sin perdonar los 

objetos de lujo ni el tabaco. 

Deben inutilizarse (fraccionarse) las haciendas cuyos 

terrenos de labor pasen de dos leguas, para facilitar la 

pequeña agricultura y la di visión de la propiedad. 

Deben ser también inutilizadas las oficinas de hacen

dados ricos. las minas y los ingenios de azúcar, sin resp~ 

tar mas que las semillas y los alimentos de primera necesi 

dad". 
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como se aprecia. estas ins'trucciones tienen dos propQ 

si'tos contundentes: 

Primero, netamen'te militar que busca privar al enemigo de 

toda subsistencia y restar elementos al gobierno del 

virrey. 

Segundo. de carácter politice-social; y que lo calificó 

Atarnan, de carácter ~. porque procura la subsistencia 

militar por una parte y, favorece al proletariado en un 

. ac'to de justicia: se pretende propagar entre las clases PQ 

pulares el fervor de la causa independentista. Con más 

visos de ~ocialiMa aparece el proyecto de inutilizar las 

grandes haciendas para fomentar la pequeña propiedad y 

repertirla entre los más necesitados. B 

Los ideológos criollos que dirigían el movimiento 

independentista se hallaban más identificados con los 

principios liberales de la CoMtituci.ón ck Cddi.z que con las 

causas agrarias de los millones de indígenas y mestizos 

desposeidos en la Nueva España. La Constitución de Cádiz 

estableció el régimen monárquico cons'ti tuaional y tibiamen 

te ad.optó la doctrina liberal como la di visión de poderes, 

la supresión del Santo Oficio, la libertad de imprenta, la 

exclusividad de la religión católica; igualdad de condiciQ 

nes entre Espafla y sus colonias e igualdad de todos sus 

habitant.es frcn'te a la ley, y sin distinciones de ninguna 

'~ Véase Romero Flores, Jesús. "La constitución de llpaczing8n ". Consejo 
Nacional TCcmco de la Educación. Ed. Magisterio S.N.T.E. México 1969. 
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clase. salvo negros. "Las cortes españolas sólo aspiraban 

a que la burguesía participara de tal modo en la marcha 

del Estado que ya no fueran posibles los sobresal tos y las 

sorpresas del absolutismo"., 6 Es por ello que el Congreso 

de Anllhuac se estableció a un Estado en que la "clase 

distinguida", la criolla, pudiera participar en la direc-

ción inst:i tucional del gobierno junto con la nobel za penin. 

sular. Sin embargo, la constitución española negaba el 

derecho a la ciudadanía a los nativos de América que no 

fuesen hijos de españoles, alimentando legalmenl:e la dis-

criminación y las diferencias de origen. La Constitución 

de Apatzingán tampoco pudo satisfacer las aspiraciones 

agrarias que se originaban desde la ca.ida de Tenochtitlan 

en 1521. .. Los liberales de España apuntaban en su afán de 

oponerse al régimen monórquico de Napoleón 1, contra el 

absolutismo, el rey y la iglesia: los criollos mexicanos, 

excluido Morelos del poder ejecut:ivo, apuntaron sólo con-

tra las barreras poli ticas que les impon la la Corona". 17 

Muertos Hidalgo y Morelos. la guerra de independencia 

se vió minada en su organización y pronto se redujo a una 

simple guerrilla. Pero la guerra habla destruido el monopQ. 

lío comercial de España. Los barcos extranjeros desembarcª 

han en los puertos de la Hueva España ante la responsabili 

dad de ejercer una estricta vigilancia por la Corona. 

'l • Qp.Cll. Ponce. Pág.76 
1 " Qp.C1t. Me1ia Zúñtga. Pág.18 

-188-



El sistema colonial perdia fuerza y las ideas libera-

les se profundizaban. Es más, en torno al militarismo 

criollo con rasgos de nobleza hablan creado fortunas persQ 

nales por el pillaje y el saqueo. "Los brigadieres cruz y 

Arredondo hablan constituido en su provecho. eñ Nueva 

galicia el primero. en las provincias internas de oriente 

el segundo, unas verdaderas satrapías en los que nada 

podla de hecho el virrey y en las que el comercio estaba 

absolutamente a merced de len gobernadores. En el sur. 

Arnijo, en el bajlo, Iturblde, y otros cientos en otras 

partes. estaban empeñados en mantener viva la guerra que 

les producía pingües rentas y que extraia a torrenl:es la 

sangre y el oro de la Nueva España ... 21 

En ese caos surgió la figura de F'1.l111Gi1co Jauict\ Mina al 

frent:e de una expedición que venia a luchar por la indepe!l 

dencia de América y, en compañia del culto clérigo liberal 

mexicano de F'Uly 1e/l..e.OO. tk Mie-1.. Mina y sus correligionarios 

fuero la primera sangre extranjera derramada puesta al 

servicio de la emancipación: la causa liberal de Hidalgo y 

Morelos se internacionalizó. El movimiento liberal fecundª 

ba en toda América latina. Muerto Mina. el movimienl:o 

insurgente fue sostenido de modo aislado y casi personal 

21 
Sierra, Justo, .. Evolución Polltict1 del Héxico•. Ed. La Casa de España. 

México 1940. Pág.53 
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2.1.2.3. la Consumación Insurgente. 

Las Cortes españolas se vieron en la necesidad de 

liberar el comercio y la industI'ia: la burguesia española 

se fortalecía cada vez mils con estas reformas amenazando 

con res'l:ar le poder al monarca. 

Pero Fernando VII a la caída de Napoleón I regresó a 

España y cW~Lató Uc.gl~ las Cortes porque a su juicio no 

contenían· "los principios fundamentales de una monarquía 

moderada. sino los de un gobierno popular con un jefe o 

magistrado, m"ero ejecutor delegado y no un rey soberano" 79 

Con la Constitución anulada, el sistema monárquico se 

restableció. con ello, los liberales perseguidos y castigª 

dos fueron presa 'fácil del monarca. 

En 1819 a fin de reorganizar la explotación de las 

colonias, Fernando VII preparó una expedición con destino 

a la Nueva España. pero en el transcurso de la expedición 

nuevamente el movimiento antiabsolutisra estalló en 1820. 

La noticia causó conmoción en las colonias. El virrey en 

México trat:ó de retardar los efectos de la restauración 

liberal, especialmente la aplicación del "nuevo" código 

español, peLo el comercio oLganizado, "ese órgano seguro 

de lo que pasa en todas partes, este tennómetro infalible 

del estado polltico de las naciones" 3 º. obligó a las aut:o

ridades coloniales a jurar la constitución, primero en 

19 Op.Clt. Me1ia Züñiga. Pág.19 
30 Op.Cit. Sierra. Pág.55 
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Veracruz. luego en Mérida y campeche, y por último, en la 

Ciudad de México el 31 de mayo de 1820. 

La a~i"t:at:iOll poUtica tuvo Qf9c'tQs inmedi;;tos. l.\ls 

organizaciones pollticas, la iglesia. las logias masónicas 

y las divisiones internas acondicionaron el escenario para 

el México independiente. "Las clases privilegiadas conci-

bieron la independencia poli ti ca de México como el medio 

más eficaz de conservar su predominio y sus fortunas". 3 ' 

De esta forma, sin "otra mira que elevar un trono despót:i

co y poner entre las ideas liberales y la nueva monarqula 

las inmensas barreras del océano". l J 

Los insurgentes proclamaron un gobierno independiente 

pero monflrquico. Las "clases privilegiadas" aseguraron la 

continuidad del sístema colonial y monárquico, un régimen 

que no respondía a las necesidades ni a los intereses de 

las clases populares. Los terratenientes, la al ta jcrar--

quia de la Iglesia y del ejército consumaban as! el movl-

miento independentista e intrumentándolo a través del 

criollo Ag...W. de /~. 

Iturbide, convencido de que el éxi'to de la empresa 

dependia fundamentalmente del factor tiempo. pretendió 

exterminar el movimiento insurgente. Pero Vice.me. Gu..eA-\Ma. 

con tenaz resis'tencia, amenazó anular sus propósitos e 

1 turbide tomó el camino de las transacciones: se a'trajo a 

Guerrero y, con él, proclamó la independencia de México de 

31 Qp.C1t. Mejla Zúñ1ga. Pag.19 
32 zavata, Lorenzo. "Ensar¡o Histórico de las Revoluciones de Nexico 
desde 1808 a 1830~. T.I. Ed. Dupont. España 1940. Pág.130 
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acuerdo con el Plan preparado en "La Profesa". 11 El docu

mento que suscribieron se denominó Plan de. lguala; "tres son 

los grandes principios en él invocados, La Religión, La ~ 

tknci4 y La. Un.ión,a los que entonces se les dió el nombre de 

T~ GManc.iM: resumían en efecto, los ideales de aquella 

sociedad y reguardaban los intereses de la fracción españQ. 

la, la mas corta en número. pero quiza la más poderosa en 

recursos, posición e influencia" . 1
' El Plan perpetuó el 

régimen de la propiedad colonial. esto favoreció a los 

peninsulares y a criollos, nulificando a las aspiraciones 

agrarias de los mest:izos e indlgenns:. Garant:b6 al predo-

minio económico y politice de la Iglesia manteniendo sus 

fueros y latifundios: confirmó la int:olerancia religiosa 

(beneficiando a la 'católica): canser-vó el aparato burocrá-

tico y mili t:ar y. subrayó el respet:o a las personas y a 

las propiedades coliniales. La proclamación de Independen-

cia era una mera quimera. 

El T'lalado de~ del 25 de agosto de 1821. celebrado 

entre lturbide y O'Dono;ú*, que reprodujo las ideas del 

Plan de Iguala, pero con varias modificaciones: se supri-

mió entre los candidatos al trono a Don Ca'l.ÚY.i de. Awtúa y se 

quitó la condición de que el pret:endiente al trono mexica

no fuese de la casa reinan te. 

Novel la, capitán de la guardia real, recibió el Tratª 

do y se sometió, por el cual los dias 21 y 22 de septiem--

1 J Op.Ctt. Me1ia Zúñlga. Pág.20 
J" Op.Cit. R1va Palacio. Pág.683 
" ve asceadendo JrJandcso. masón, de ideos liberales. fue no11brado 
virre!I. Piel a sus convicciones y de buena fé aceptó con agrado el 
ideario liberal paro la independencia. 

-l92-



bre de 1821, las t:ropas españolas salieron de la Ciudad de 

México y, el 24 ent:r6 es ést:a la vanguardia del ejércit:o 

t:rigrarant:e; y el 27 de sept:iembre. aniversario del nat:ali 

cio de 1 turbide entró en ésta el grueso de la tropa. Y asi 

qued6 conswnada la independencia. 

2.1.2.4. El lmpeno Mexicano. 

La guerra de independencia produjo la desorganización 

económica; .. la industria, sin el consurso del internedia-

rio español, quedó post.rada a las transformaciones del 

mercado mundial. y a las contingencias de la guerra, se 

ahogó la minerla y, la agricultura. sobre una enorme 

extensión de potenciales tierr-as agrícolas, ·se encontraba 

fragmentada en zonas aisladas, con grandes masas de indigg 

nas al margen de la vida económica y polltica". :u 

El aparato productiva del México independiente estaba 

en un colapso económico y la situación se agravó, cuando 

los criollos al apoderarse del gobierno y mantuvieron el 

sistema económico y social de la colonia, cayeron en la 

más completa anarquía: una am1rquia que se debió a que la 

la organización estatal no existia. Lo cierto es que, la 

contrarevolución i turbidistn que consumó la independencia 

por la aristocracia criolla y peninsular, no pudo, por sus 

caracteristicas feudales dar la técnica y el desarrollo 

3
"' Qp.Clt. Mejla Zúñiga. Pag.20 
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al comercio, a la industria: esto es, a los pilares funda

mentales del liberalismo económico. 

Los libertadores de México no siguieron los patrones 

de los liberales norteamericanos, que al declarar su inde

pendencia expropiaron los bienes de los "tories" que aseen. 

dian a 40,000.000. libras esterlinas; repartieron las 

tierras enl:re los colonos. disminuyeron los impuestos y 

empujaron, sobre bases agI"icolas e industriales. el desa-

rrollo de la burguesia y. por lo tanto. el cumplimiento 

que el liberalismo económico había impuesto a la historia. 

Paralelamente proclamaron un apartado de garantias consti 

tucionales y desconcentrü.ron el aparato burocrático del 

Estado. 

Después de la Junta Provisional Gubernativa. integra

da "por los primeros hombres del Imperio por sus virtudes, 

por sus dest:inos. por sus fortunas, representación y con-

cepto" 3 
•. surgió la "Regencia" donde It:urbide fungia como 

Presidente. En lo posterior, la Regencia después de redac

tar el "t\cta de Independencia" lanzó la "Convocatoria" 

para integrar el congreso que habria de consti t:uir el 

Estado Mexicano. Sin embargo, est:a convocatoria se desligó 

de los principios democráticos, dado que adoptó un sis-cerna 

de elección indirecta. controlada por los Ayuntamientos: 

el pueblo deberla elegir delegados en cada lugar; los 

3 0 Op.Cll. Sierra. Pág.70 
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consejales municipales, en ....Wn ~. harlan el cómputo 

de los votos y, finalment:e, los delegados deberlan elegir 

a los diputados del congreso. Más aún. los consejales 

debian obrar bajo la presidencia del párroco del lugar y, 

para refinar el sistema. se decretó que para ser delegado 

se necesitaba ser clérigo, oficial del ejército, abogado o 

terrateniente; la elección deberia forzosamente recaer en 

el eclesiástico del clero secular, en un militar nacional 

o ex'tranjero. en un magistrado. juez de letras o abogado. 

Practicamente la vida institucional se inició con un 

"Congreso" compues'to por di versas corrientes carentes de 

experiencia parlamcnt:aria. El Congreso se convirrió rápidct 

mente en un campo de batalla. '!'res corrient:cs poli ticas 

dividieron al Congreso, "la absolutista" a la·que pertene

ció 1 turbide: "la borbonista que aspiraba a la reaconquis

ta de América por España y "le rcpúblicana" inspirada en 

las corrien'tes liberales de los tratadistas nort:eamerica-

nos y en la ideologia insurgente. El Congreso por fin se 

reunió él 22 de febrero de 1622 en la Ciudad de México. su 

primer acto consistió en decir que él era el origen juridi 

co e histórico de la nación, por el cual el Plan de iguala 

y el Tratado de Córdoba quedaban supedi 'tados en cierto 

modo a lo que el Congreso resolviera: pero su misión de 

redactar la "Constitución" no la cumplió nunca, ni se 

dividió en dos cámaras como debió hacerlo, concretándose a 
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obstaculizar a Iturbide. Además. "en ningún punto el Con-

greso fue tün obligado a obedecer como en la adopción del 

sistema federal y esto en un mom~nto en que todavia el 

centralismo no era una definición del antiliberalismo. En 

ningún tema la voluntad geneJt.Gl se exterioriza tanto como en 

el de la República fuese federal. Las tendencias eran 

tales que, no digamos el pronuncia.miento centralista del 

Congreso, una mayor dilación en la resolución federalista 

habría desatado fuerzas centrifugas impredecibles". :i 1 

España por su parte no quiso admitir la validez del 

Tratado de Córdoba, y en diversos documentos se expresó 

que O'Donojú habla carecido de derecho para reconocer la 

independencia mexicana. Algunos diputados mexicanos que 

hablan ido a las ·Cortes españolas. insistieron en que se 

reconociese la autonomía pero sus gestiones fracasaron. 

Repudiado el Tratado de Córdoba por España, los borbQ 

ncs quedaron automáticilrnente excluidos como candidatos al 

trono mexicano. y se planteó entonces. la posibilidad de 

que I turbide fuese coronado. aunque eso tuvo recia oposi-

ción de los republicanos. de los masones y de los aristó-

cra tas borbonist:as. 

El 18 de mayo de 1822. el sargento Pio marchó al 

frente de un grupo de soldados y de "chusmas alquiladas" 

y, al grito de ¡Viva Agustín I. Emperador de México! se 

hizo surgir un Imperio. 

ª 7 Op.Cn. Reyes Heroles. Pag.58 
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Iturbide "sin advertir que la independencia de México 

así como de otros paises americanos. se habla nutrido de 

ideas republicanas, es decir, repudiando la monarquia; 

este error en mérito de su unidad le llevarla poco después 

al destierro y luego a la muerte. sin embargo, esos mamen-

toscompletaron su euforia y juró que guardaria y haria 

guardar la Constitución que formase el Congreso, entre 

tanto, respetarla la española en la parte que estaba vigen. 

te". Je 

Sin ninguna oportunidad, los borbonistas desaparec.ie

ron de la contienda politica y, sólo dos partidos sobrevi

vieron: ''el conservador". int:egrado por elementos del 

clero, del ejército y de la nobleza, y "el liberal", com-

puesto por los an°tiguos jefes insurgentes y los criollos 

intelectuales. México minado por las guerras civiles no 

pudo sostener una economia favorable. A los 95 dias de 

"consumada" la independencia, el pais padecla de una deuda 

apabullante, originada de sueldos atrasados. retribuciones 

mili tares. cantidades tomadas a préstamo forzoso durante 

la independencia, y el empréstito de 30, 000, 000. pesos 

autorizado por el Congreso, hipoteCando las rentas nacíanª 

les. I turbide se convirtió en el principal deudor del 

clero. por la expedición de papel moneda sin reservas, "y 

mientras la anarquía de las finanzas no garantizaba las 

inversiones y los gastos aumentaban acicatados por las 

3 11 Sierra Brabatta, Carlos. "La consti cuc:J On Federal de 1824 ". Colección 
Conc1enc1a Cívica Nacional. 0.0.F. México 1983. Pag.20 
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ampulosas necesidades del ejército y de la corte. Iturbide 

disolvia el Congreso (agosto de 1822), y designaba una 

Junta Instituyente a la que encomendó la redacción de la 

Constitución del Imperio". 311 

2.1.2.5. La República. 

Ante la crisis polltica y financiera de México. la 

figura de Antonio Lópe;t. de. Sama Ana creció; éste, aprovechando 

las circunstancias se levantó en annas mediante la procla

ción del PÚJll o Acta ele Ca>a /.\ata, El "Acta" decia que la 

patria estaba en peligro "por la falta de representación 

nacional" y pedia la instalación de un Congreso, pero 

afirmaba que el ejér-cito no atento.ria contr~ Iturbide: el 

ejército, decia. no atentaría contra la persona del Emperª 

dar. pues lo contempla por la representación nacional; y 

en un documento anexo, los insurrectos hablaban elogiosa-

mente de 1 turbide; para ganarse a su causa a los partida-

rios de éste. de modo que, aparentemente. lo único que se 

exigia por la revolución era que hubiera Congreso y nada 

más. Eso era un engaño, pero debido a tal hipocresía. se 

llegó a la curiosa situación de que la fuerza del iturbi-

dismo y su popularidad fueron lanzadas contra el propio 

I turbide. Era el inicio del régimen republicano. El Congr~ 

so fue reinstalado el 7 de marzo de 1823 y el 19 lturbide 

3 11 Op.Clt. Me1ia Zúñiga. Pág.22 
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envió su abdicación. Se declaraon nulos el Plan de 

Iguala y el Tratado de Córdoba y. la elección de emperador 

se condenó al caudillo al destierro y. se nombró un tri un-

virat:o para el desempeño del .. Soberano Poder Ejecutivo". 

La desaparición del Imperio, que jul:"idic?mente nunca 

existió, los partidos politices encontraban la oportunidad 

para ins'taurar la "República". 

"La sociedad del México independiente se desarrolló 

entre dos ext:remos: por una parte, la situación heredada 

de la colonia y. por la otra un nuevo orden sustentado en 

la liquidación de los privilegios t:radicionales, en el 

establecimiento de un régimen democrático y en la edifica

ción de un estado laico y de corte moderno t:anto en lo 

politice como en lo económico. José Maria Luis Mora dcfi--

nió ambas corrientes como mM.Cha en ~o y ma'LC.ha ck. P'\Ofl\e." 

oo. Entre ambos polos se movia el pals en inciertos vai ve-

nes. por ello Reyes Heroles habla de ~ tluctua.nte". • 0 

Obligados a instaurar una "república". los conservadQ 

res adoptaron la tesis "cen'tralista" y los liberales la 

"federalista". Aparentemente estas dos tendencias opuestas 

del mismo planteamiento poli tico sobre la "república". 

pareciese tomar matices artificiales, pero no hay tales. 

el federalismo tendia a dividir el poder central del gran 

propietario. el clero. a través de la división del poder 

en entidades federa ti vas y. el centralismo, se proponía 

Gamas Torruco, José. "El Federolismo Hexic,rno". Ed. Biblioteca SEP. 1a 
ed1c1ón. MCx1co 1975. Pag.53 
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exactamente lo contrario. El Congreso, en sus primeros 

ensayos parlamentarios presenció los más brillantes deba-

tes ideológicos en~re los partidarios del centralismo y 

del federalismo. En ambos partidos desfilaron numerosas 

figuras relevantes de la época: entre los centralistas 

destacaron los diputados Fw,i S<vwando T 1?AM<1 tk MiM, Ji>nina, 

&c.eM4, e.Meo.a, Man¡¡ino e /141M; por el partido federalista los 

diputados R""'°' Miz¡:>c, ~ Rejón, Pw..cuiano ~y Gómu 

/,Mia'!:i entre otros. Sin embargo, la deficiencia de las comu

nicaciones, la inexistencia de un comercio exterioI'. la 

fracclón de la economla en múltiples economías cerradas y 

regionales, la aparición de los cacicazgos que pre'tendian 

gobernarse solos. la tendencia de "nuevas" clases a dispo

ner de rentas y ffinpleos: el desmoronamiento del poder 

central. de la monarquía de ultramar y la falta de una 

economia unitaria fueron los factores históricos que le 

dieron la victoria al centralismo. 

El Congreso anticipándose a le Const:i tución de 1824 

aprobó la inst.alación de un gobierno repUblicano. represen 

tativo, popular y federal para México. Los liberales arro

llaron a los conservadores en el campo politice durante el 

Congreso, los conservadores mam:uv ieron en sus manos la 

rlque2a nacional. "Los diputados de los nuevos estados ... 

escribió Lorenzo de zavala- vinieron llenos de entusiasmo 

por el sistema federal y su manual era la Const1 tución de 

las Estados Unidos del Norte, de la que corria una mala 
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traducción impresa en Puebla de los Angeles, que servla de 

texto y de modelo a los nuevos legisladores .... 

El congreso promulgó la primera Constitución Federal 

de México el 4 de octubre de 1824. estableciendo el r-égi-

rnen repúblicano. representativo y federal; consagró el 

principio de que el gobierno debla dividirse en tres pode

res: el judicial. el legislativo y el ejecutivo, el último 

de los cuales se depositaba en un "Presidente de la RepU-

bllca" que duraria en su encargo cuatro años y, tendria al 

lado suyo un vicepresidente, electos ambos no por voto 

directo sino por el voto de las legislat:uras cstat:ales. El 

poder legislativo fue confiado a un Congreso general fonnª 

do por dos cámaras: una de diput:ados y otra de senadores. 

L.a constitución de 1024 establecia el régimen federal 

copiado al de los Estados Unidos; cada una de las entida-

des federativas tenia también sus poderes propios. Además. 

inspirada en algunas materias en la Constitución de Cádiz, 

la mexicana de 1824 est:ableció que: "la religión de la 

nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apos

tólica y romana. "La unidad religiosa" gar-antizaba la 

unidad nacional ante los ambates del protestantismo y. se 

conservarlan en relativa calma las relaciones E~tado-lgÚ!hia, 

La Constitución prohibió que los arzobispos. obispos. 

provisores y vicarios generales pudiesen ser- dipurados o 

senador-es. Gran parte de las constituciones locales acogi~ 

ron el principio de que los nombramientos eclesiásticos, 
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dentro de las entidades necesitaban para su validez el 

consentimiento de las autoridades civiles estatales. Tlpi

ca fue la Constitución del Estado de México al indicar 

que, quedaban sin "derechos de ciudadanía" los eclesiásti

cos: no podrian los ministros de las lglesias adquirir, 

bienes ralees: el gobierno serla el que fijaría y costea-

ria los gastos del culto religioso: los nombramientos 

eclesiásticos necesi tarian ser aprobados por el ~obernador 

de la entidad. Esl:as nosmas obedecían a que el clero era 

el principal propietario y acreedor de terratenientes. Con 

estas disposiciones se ponla en claro que lon hombres de 

ideales liberales debian someter al poder de la Iglesia . 

.. La slntenis que podemos obtener de esta Consti tu--

ción. es la síguie'nte: se trata de un texto politlco con 

orden y sistemü claro. objetivo paril la épocü; el mérito 

del constituyente del 24 fue el hüber amalgamado en una 

ley. los principios de la organización politica y el fun-

cionamiento de los poderes de la Nación, que no contaban 

con experiencia politica en este aspecto; pues acababa de 

salir apenas de un abolutismo monárquico. que habla asfl-

xiado al derecho y a la libertad por más de 300 años". • 1 

Mediante la promulgación de la Constitución de 1824, 

fueron benef lciados los pequeños propietarios. constituyen_ 

dese en una clase media. precursora de una inciplende 

burguesla y. que integrando paulatinamente el programa del 

~ ""4icano. 

Op.Clt. Sierra Brabana. Plig.66 



2.1.2.6. El horizonte económico. 

La principal estrategia económica del Congreso fue la 

.movilizar la riqueza: "pretendió la organización de la 

adlllinistración fiscal. mediante la clasificación de las 

rentas para fijar su distribución entre la federación y 

los estados: suprimió los mayorazgos para impulsar la 

circulación de la t"iqueza: concedió libertad de alcabalas. 

diezmos y primicias para las nuevas plantaciones que se 

hicieron (cacao, café. olivos, viñedos y explotación de la 

la.na) por espacio de diez años. a partir de la cosecha: 

redujo sólo una t"illlla. el estanco del tabaco, y dió liber-

taci a la manofac1:ura del mismo".• 1 

La población' rural se concentró en las ciudades por 

la guerra: ésta3 crecieron y. con ella el aumenro de los 

Ciipitales circulantes. la industria, el comercio y el 

trabajo. La clase artesanal pasaría a convertirse en una 

clase industrial y comercial obligada a luchar. en el 

curso de su desarrollo, contra los sistemas económicos que 

los explotaban. 

Las reformas agrarias planteadas por Hidalgo y aün 

por Mor-eles quedaron en el olvido: las tierras continuaron 

siendo el pat:rimonio de peninsulares y criollos. El lati-

fundio se convirtió en un factor económico de explo1:ación 

agricola. pero que se mantuvo bajo las antiguas formas 

feudales: los mes'tizos y los indigenes abandonaron sus 

4 1 Op.Ctl. Me¡ia ZUñíga. P;)g.23 
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tierras por su J.mproductividad. pero creando un gran núme

ro de tierras ociosas. -además de poseer las peores tie--

rras de cultivo-. 

Las "nuevas" fuerzas políticas hicieron su aparición 

en el pais. Las logias masónicas tuvieron un papel relevan, 

te en la poli tea nacional; algunos autores consideran que 

la fonnación de logias fue el pricipio de penetración 

im~eria.lis'ta. La del rito esca.ces se ajustaba al programa 

imperialista de Inglaterra, y el Yorkino al de Norteaméri

ca. Los del rito Yorkino eran los más liberales, los más 

apegados al cúmulo de principios liberales gestados el 

siglo anterior: mientras que el escocés era partidario de 

!onna!:: politicas monárquicas, de corporaciones y de cier-

to grado de privil'cgios. '*A partir de entonces. por mucho 

tiempo, en un pais de burócratas y soldados que luchaban 

por el presupuesto. escoceses y yorkinos dirigieron los 

partidos politices disputándose el apoyo del ejército, que 

se convirtió en el instrumento de unos y de ot:ros". 4 3 

Critica época le correspondió al primer Presidente de 

México, G~ Viclo1.ia (1824-18291. que aplacó y medió las 

necesidades poli ticas de los recien fundados partidos. 

La explotación agricola e industrial se encontraba 

atrasada por lo menos cien años tecnológicamente con res-

pecto a Europa y los E. U. • y la bonanza económica respaldª 

4 3 lbidem. 
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da por los empréstitos, fue s6lo ficticia. Se puede afir--

1¡1ar que el liberalismo patrocinado por la """ilUMia mWcan4 

que pretendió surgir en esl:a época, más que al impulso de 

una fuerza económica, obedeció al impulso de una fuerte 

corriente intelectual. 

El ~ fue la expresión ideológica del libera-

lismo politice. Sin embargo. el poder económico de la 

Iglesia frenó la débil avanzada del liberalismo. al no ser 

capaz de desamortizar la riquezas de ésta. Debemos recor-

dar que en 1827, el Congreso presionado por los yorkinos 

iniciaron una fuerte campaña popular. después del fracaso 

de las refonnas liberales. decretaron la primera expulsión 

de españoles: ante tal amenaza, muchos capi.tal.c6 emiguvum, 

causando una ~n del pais causando profundos 

daños a la economla. La expulsión de los españoles signif! 

c6 para México un triple perjuicio: demográfico, por la 

ausencia de miles de personas: económico, por la pérdida 

de capi t:ales que salieron de la nación y, religioso. por 

la ausencia de misioneros en el nort:e del pals. 

Expulsados muchos de los españoles el Estado, se 

enfrentó directamente con el gran poder de la Iglesia, él 

bastón del feudalismo. La si"tuación orilló a seguir con un 

proyecto liberal para tranotonnar las estructuras politi-

cas, sociales y económicas; el proceso de "Refonna" deberla 

iniciarse. 
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El proceso de "'Refonna" se inició con un programa 

definido con V..W.W. Gómu F""'4> y. que politicamente terminó 

con &nü.o Jiui>a G"""4: que maduró con SUG>Win L<Wio de 1.,jllda 

y, se estableció florecientemente con la Revolución de 

1910. 

2.1.3. El Intente Reiormador. 

2.1.3.1. Industrialización para el desarrollo. 

Lu.ca.~ Ataman fue la figura que encarnó la ~ e..con.ómica 

y e.t p1Ccet..0 de ~izaeü;n nacion.at. Los capitales ingleses 

que trataron de "reactivar" a la mineria. la creación de 

algunas industrias textiles, la ganadería en mediana esca

la e inclusive de crianza de camellos, para suplir la 

falta de medios de transporte en el norte del país. se 

debieron a la iniciativa de Alamán. 

Pero el intento indust:rializador, fracaso. puesto que 

los métodos técnicos de producción no pudieron prosperar 

en una sociedad asentada en una gran extensión ter= i torial 

y con un def icient:e sistema de comunicaciones. además, la 

mayoría de los capit:ales j' de los crecti tos est.aban en 

manos de la Iglesia. Por otra parte. la inexistencia de 

educación t:écnica, la !al ta de obreros "calificados" y las 

ob~oletos medios de producción fueron las causas eminentes 
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del fracaso indus'trializador. 

En 1824 a iniciativa de Alemim. los lnversionis"t:as 

ingleses decidieron invert:ir con fuertes capi1:ales bajo la 

firma de "Compania Unida de Minas" y, a pesar de haberse 

ubicado en los principales centros mineros del país, la 

compania no prosperó. Para 1830, bajo la dirección de 

Alamán y con el propósito de alent:ar a la lndus"tria se 

fundó el Banco de Avio, que. dos años an'tes rechazaron los 

diputados de Puebla, porque según argumentaron "atentaba" 

contra los intereses de los artesanos y fomentaba la pene

tración de capi'ttilistas ext:ranjeros, especialmente ingle-

ses: con un capital de Sl,000,000. este banco se propuso 

importar y distribuir maquinaria que. con un interéz del 

5% anual. debla proporcionarse a los empresarios de las 

industrias de hilados y tejidos: se formaron cuatro compa

nias bajo los auspicios de este banco y. en 1842 dejó de 

funcionar porque las empresas consumieron improductivamen

te los fondos que se les proporcionaron, y las reservas se 

destinaron a sostener una de las dictaduras de Santa Ana. 

El ·pueblo de México no pudo encontrar tan fácil el 

proceso de industrialización después de es'tar est:ancado 

con 300 años de economia feudal. No pudo improvisar su 

industria con sólo ofrecer sus recursos naturales a la 

explotación extranjera: 'tampoco pudo reactivar su economia 
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sin movilizar previamente todos los factores propios de la 

potencialidad económica de que se pueda disponer para 

producir el clima social de la industrialización y. sobre 

todo, el aprovechamiento de las inversiones extranjeras 

para "modernizar" las técnicas productivas de explotación. 

La situación delicada de la economia obligó a los libera--

les aplantear el inaplazable problema de la "Reforma". que 

Alamán, desde el bando de los conservadores se habla pro--

puesto realizar desde sus raíces económicas. 

2.1.3.2. La Reforma Política. 

Guadalupe Victoria t:erminó su periodo presidencial 

junto con los recursos derivados de los empréstitos: quien 

lo relevó en el cargo fue el general Vicente Guerrero. 

Guerrero presentó un programa liberal de reconstruc-

ción, intente11tll•1do proseguir con el curso de la revolución 

insurgente. Se enfrentó a los terratenientes suprimiendo 

la g~ "por el cual el peón era obligado a permanecer en 

la Hacienda en la que servia"••: ademas exaltó la libertad 

religiosa. enfrentando el monopolio religioso de la Igle-

sia católica; contuvo los inten'tos de reconquis'ta espafiola 

y. representada por la expedición de Barranda en 1829; 

defendió el sistema federal como un principio liberal: 

repudió el sis'tema monilrquico y luchó por la nivelación de 

• • Gu11érrez de Lara,L "EJ pueblo mexicano y sus luchas por Ja libere.ad" 
Ed. Los Angele!i. E.U.A. 1940. Pág.75 

-208-



las clases apoyado en un movimiento autenticamente popular 

a través de los Cuerpos Cl v icos. 

Ante tales acontecimientos el partido conservador 

organizó una fuerte resistencia al gobierno de Guerrero, 

y "desde la independencia hasta 1903, no hay ejemplo de 

una oposición más encarnizada y feroz que la sufrida por 

el presidente Guer-rero" . 4 
!! 

El· presidente Guerrero. agobiado por la deuda externa 

y, la rebelión que encabezó el propio vicepresidente A~ 

cio ~ G""'1MAO, que mediante el P'= de Jaúwa. el pres!. 

dente Guerrero fue obligado a abandonar el cargo y poco 

después fusilado el 14 de febrero de 1831 por el delito de 

"traición a la patria". 

Tras el caos poli tico, después de pronunciamientos, 

rebeliones locales. persecuciones e interinat:os, las elec

ciones llevaron a la presidencia a la figura de Antonio 

López de santa Ana y a la vicepresidencia a VaWitin Gómez 

FMia1; el primero sin ideario polltico. conservador y 

oportunista, el segundo. fue la personificación del idea-

ria liberal. 

Gómez Farias quedó a cargo de la presidencia de abril 

de 1833 hasta el abril del año siguiente, en virtud de la 

licencia concedida al Presidente santa Ana por el Congreso 

Gómez Farias contó con el respaldo del Congreso mayor! ta-

riamente liberal para solucionar los graves conflictos y. 

4
:. Op.Clt. Bulnes. Pág.73 
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con la firme detenninación para instaurar reformas 

liberales. 

El ejército se habla convertido en el instrumento 

de los partidos politices para apoderarse del poder. "Poli 

ticamente dividido en cada pronunciamiento, el ejército se 

atomizaba en multitud de grupos. No obstante, al final de 

la contienda se volvlan a unir sus diferentes partidos, 

reconociéndose mutuamente sus respectivos grados y distri

buyéndose los diversos cargos públicos. Los privilegios de 

los militares estaban garantizados por sus fueros"." 

Gómez Farias instituyó el 15 de noviembre de 1833 una 

ley cuyo primer articulo ley cuyo primer articulo dictaba: 

"el gobierno di sol vera todos los cuerpos permanentes y 

activos del ejército que en su totalidad o mayor parte se 

hayan sublevado contra las instituciones actuales: el 

escalafón general del mismo ejército, al llegar al número 

de cada uno de los cuerpos disueltos, se pondrá la nota 

siguiente: -dejó de existir por haberse sublevado contra 

la Constitución Federal-" . ..., El articulo quinto señalaba: 

"los oficiales de toda clase a quienes hayan dado o dieran 

baja las comandancias generales por haberse sublevado 

contra la actual f onna de gobierno. no podrán en lo suce-

si vo tener cargo, comisión o empleo de la federación, ni 

"' V1lloro, L "El proceso ideológico de Ja revolucJón de independencia• 
Ed. UNAM. México 1968. PBg.219 
• 

7 Op.Cit. Mejla Zúñtga. P8g.26 
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asiganación alguna sobre el erario nacional ... 0 De esta 

manera quedó parcialmente suprimido el fuero de los milit;¡ 

res. 

Pero el Estado debla enfrentarse también al poder de 

la Iglesia; "los hombres que iniciaron la independencia de 

México no plant:earon el problema de una independencia de 

caráct:er religioso y el clero continuó gozando de sus 

privilegios: fueron los liberales los que abordaron el 

problema: fonnados al amparo de las teorías de la Revolu-

ción Francesa, vieron en la religión católica un instrumen. 

to al servicio de un grupo de individuos, a saber, el 

clero; velan que el clero aprovechaba su fuerza espiri t:ual 

para defender intereses no espirituales, para defender los 

privilegios que hablan obtenido de la colonia'.-_ 49 

El rey de Espafia habla ejercido el patronato de la 

Iglesia. el cual fue cedido por el Papa durante la época 

colonial, y mediante el patronato, el rey expedía los 

nombramientos de los altos designatarios de la Iglesia en 

México. Los gobiernos posteriores a la independencia reclª 

maron el derecho del patronato, para ejercer plenamente su 

soberanla: pero la Iglesia se mantuvo independiente, des--

pués de eliminada y desligada de la autoridad del rey sólo 

rcconoclan al Papa como autoridad. "De est:a manera la 

soberanía del poder civil del Estado mexicano no podla 

41 lbidem . 
... Zea. Leopoldo. '"El positivismo y Ja circunstancia 111exic:ana". Ed. 
F.C.E.-S.E.P. México 1985. Péig.63 
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eKistir frente a la soberania ejercida por la Iglesia". " 

Esta controversia se agudizó durante el periodo de 

Goméz Farias. ¿Quién debla ejercer esa soberania, el Estado 

o la Iglesia? El 17 de diciembre de 1833 se publicó un 

decreto que daba respuesta al conflicto; esta ley sometió 

a la Iglesia al poder "soberano" del Estado y subrayó la 

independencia de México. "El Presidente de la República y 

los gobernadores de los est:ados debían ejercer las atribu

ciones, frent:e a la Iglesia, que antes pennaneclan a los 

virreyes, presidentes de audiencias y autoridades locales" 

"Sometidas" las dos fuerzas politicas más impon:anl:es 

-la Iglesia y el ejércil:o-. al poder civil del Esl:ado, 

suprimiendo sus fuerosy privilegios, en que sus miembros 

se atrincheraban ~n la impunidad de sus tribunales. 

2.1.3.3. La Reforma Económica. 

Hemos mencionado que la Iglesia era la gran propieta

ria de la tierra y, los latifundistas que no perl:enecian a 

la Iglesia eran deudores hi~ot:ecarios de ella. Para crear 

la libre circulación de la riqueza, los liberales de 1833, 

pretendieron romper con los rest:os del régimen feudal 

de propiedad, y crear un clima propicio para el desarrollo 

tecnológico y produci:ivo en el seci:or agrario. La product!. 

¡o Op.C1t. Mejia Zúñ1ga. Pag.26 
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vidad y el comercio debian abandonar los viejos esquemas 

para ajustarse al desarrollo industrial del mundo occiden-

tal. El 20 de agosto se expidió una ley que ~ las 

misiones de Al ta California; que incautaba los fondos 

piadosos de Filipinas y que suprimia el Colegio de Santa 

Maria de Todos los Santos. 

El Congreso se puso a la ofensiva, estaba dispuesl:o a 

arr-ebatarle el poder a la Iglesia -un hecho que en Europa 

ya habla ocurrido-. se suprimieron todos los subsidios 

pecuniarios que el gobier-no le otorgaba a la Iglesia; 

derogó la coacción oficial para el pago del diezmo. así 

como la que se ejercia para obligar al cumplimiento de los 

votos monást:icos con lo que se sustraía de la sociedad 

numerosos elemento$ activos para el trabajo; y finalmente, 

se dipuso a discutir la posibilidad de confiscación de las 

propiedades eclesiásticas para destinar-las al pago de la 

deuda pública que asfixiaba al pais. "El clero como era de 

esperarse no aceptó ninguna de estas refonnas. su oposi---

ción estaba basada en el concepto que poSl:ulaba que cual-

quier tipo de refonna eclesiilstica debía venir de la misma 

Iglesia y no de un poder externo. Esta idea no era desconQ 

cida para los poli ticos mexicanos del siglo pasado. Sin 

embargo, debla correrse el riesgo y enfrentar las canse---

cuencias". ~' 

~ 1 Morales, Francisco. "El clero y Ja pollCJca en México 1767wl834". Ed. 
SEfl. 1a.ed1c16n. Méx1co 1975. Pág.125 
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Es natural que Gómez Farias encontrara resistencia 

ante las refo:nnas. pero siempre contó con el respaldo de 

los liberales y de los cuerpos Clvicos. 

2.1.3.4. la Reforma Educativa. 

La Iglesia durante tres siglos habla ejercido el 

monopolio de la enseñanza; a través de universidades. 

colegios. seminarios y escuelas rudimentarias, la Iglesia 

habia encontrado el medio para la propagación del evange-

lio y, el instrumento para el control ideológico. "El 

partido liberal. considerado que est:a situación se opon!a 

a los progresos de la ciencia y la cultura formó desde 

1822 la Cmn¡,anU¡ ~"'= que bajo la protección de Guadª 

tupe Victoria en 1025, llegó a ser como un caudaloso ria 

que dividió su corriente en mil arroyos que fueron a fert.l., 

lizar estériles y lejanas tierras". s 2 

El gobierno de Gómez Farias expidió la ley del 21 de 

octubre de 1833 con la finalidüd de organizar y controlar 

el sistema nacional de educación y, arrancar de una vez 

pe[" todas, la exclusividad de Iglesia en materia educativa. 

Era una necesidad polltica proclamar el laicismo de la 

educación. 

Los aspectos mc:is importantes de la reforma son: 

ll Se determinó el control del Estado sobre la educación 

n Op.Clt. Sierra. Pág.197. 
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para lo cual se ordenó la creación de la Dirección General 

de Instrucción Pública y Territorios Federales. Asl. el 

Estado pudo cont:ar con los medios necesarios para organi-

zar o coordinar las t:areas educat:ivas. 

2) Se estatuyó que la enseñanza seria libre. pero que 

debla respetar las disposiciones y reglamentos que al 

f.4,ecto diera a conocer el gobierno nacional. 

3 ) Se sustrajo la enseñanza a manos del el ero. 

4) Se fomentó la instrucción elemental para hombres y 

mujeres, para niños y adultos. 

5) Se promulgó la fundación de las escuelas normales con 

el propósito de preparar el profesorado conscient:e de 

función social y debidamente capacitado para instruir a 

los niños. Además, se tomaron mediadas para los planes y 

programas de estudio, a la disciplina escolar, así como 

severas disposiciones referentes a instituciones educati--

vas como la universidad de aquella época que fue suprimida 

ent:re otras razones, por haberse convertido en reducto de 

la reacción y cen'tro de formación de grupos privilegiados, 

que poco ayudaban en la penosa tarea de construcción del 

Estado mexicano. s 3 

La presencia de Gómez Farias en la presidencia fue 

detenninante para que los más distinguidos liberales de la 

época. entre los que destacaron JO'lé. Matia Lui~ iV.<na, LO'U!,11ZO de 

Zavala, ~ Reión y An.d\i6 Quinta Roo; estos propusieron una 

!ol Vease Solana, Fernando y otros. '"Historia d<! Ja Educación Plibl.ica en 
>1exJco". Ed. F.C.E.-5.E.P. México 1981. 
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seri0 de medidas encaminadas a organizar a las insti tucio

nes pal! ticas y educa ti vas de México. muchas veces median

te proyectos de ley cursadas al Congreso y, lo que más 

tarde conocerlamos como la R~ WMal ck. 1833. 

Con la Dirección General de Instrucción Pública se 

creó la eocuela laica y, en los planes de estudio se ocuparon 

de la enseñanza de lenguas "modernas"; se impartió cátedra 

en lenguas indígenas como el mexicano. tarasco y otomi; 

clases obligatorias de flsica, quimica, historia natural. 

historia antigua y moderna. Un nuevo horizonte se abrió a 

los progresos de la ciencia y, una nueva generación se 

preparaba a dirigir los destinos de México. 

El ministro de justicia Andrés Quintana Roo explicó 

en una circular: ·"El Presidente ha asentado como regla 

invariable de su conducta el separar los intereses de la 

religión de los del gobierno nacional. que puede y debe 

sostenerse sin arrimo y apoyo extraño •.. Marcha enteramen

te confonne a las exigencias sociales, con la civilización 

del siglo en que vivimos y con la libertad de las 

conciencias". !o• 

Los liberales de 1833 lanzaron la ofensiva más temerª 

ria desde el "grito de independencia" contra la Iglesia y 

el ejército. Años más tarde José Maria Luis Mora reflexio

naI"ia al respecto: "la milicia ha creado una deuda nacía--

s • Op.Cit. Mejla Zúñ1ga. Pág.28 
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nal y es la causa de la miseria pública y. el clero contr:J. 

buye a per:petuar:las, impidiendo el pago de una y la cesa-

ción de la otra. Digase ahora que no tenia la administr:a-

ción de Gómez Farias y de sus hombres de 1833 razón para 

aplicar todos los es fuerzas a fin de desaparecer de la 

escena politica estas dos clases privilegiadas". 

2.1.3.5. La separación de Texas. 

Santa Ana asumió repentinamente la presidencia en 

abril de 1034: las agi 'taciones, los enfrenl:amientos, la 

crisis y las persecuciones no se hicieron esperar. Gómez 

Farias fue dcstí tuido del cargo de vicepresidente y deste

rrado. Las retornas fueron abrogadas y disuelto el Congre

so de la Unión y los demás Congresos locales: los funcionª 

ríos liberales fueron removidos de sus puestos y. la na--

ción fue presa de un férreo poder cent:ral por pan:e de la 

rección conservadora, mediante una nueva Constitución 

denominada l.4~ Sid<. Leye> Con>lilucionak>, que se promulgó en 

diciembre de 1836 los conservadores se afianzaron del 

poder. De acuerdo con esta Constitución (centralista) el 

gobierno tenia cuatro poderes: los tres conocidos ( ej ecutJ:. 

vo, legislativo y judicial) y además otr:o, llamado Supremo 

Poder Conservador, el cual tendria por objeto mantener el 

equilibrio de los anteriores como guardian de la legalidad 
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Además, el poder ejecutivo quedaba en manos del Presidente 

de la República. que para actuar necesitaba de la colaborª 

ción de su Gabinete y del Consejo de Gobierno, sin que 

aquél pudiera decidir por s1 mismo en di versas circunstan

cias. El periodo presidencial era de ocho años. Los esta-

dos fueron sustituidos por di visiones territoriales llama

dos o~ y. dependient:es del gobierno central: las 

legislat.uras locales fueron reemplazadas por JMta~ Dcpa.Ua.-

~. tan sujetas a las autoridades del centro como los 

gobernadores de los "Departamentos". 

1eaa~ en 1835, y con fundamento en el "pacto social" que 

la ligaba a la Federación se habla roi:o, al ser demolidas 

las instituciones federales por las fuerzas mili tares, 

declaró su independencia y se constituyó en una pasajera 

república. 

Puede afinnarse que la "independencia" de Texas fue 

favorecida por el alejamiento Gocial y politice que vivla 

la provincia, por las luchas internas de México que no 

permitieron atender la zona norte y. por los propósitos 

impcrialist:as de los E.U.A. "Los Est:ados Unidos se encon--

traban en un franco crecimiento hacia aden.tw. Desde 1821 la 

comisión organizada para el est:udio de problemas intcrna-

cionales del Senado señaló al gobierno de los Est:ados 

Unidos anexar Texas, Coahuila y Chihuahuu". 5 5 

55 Véase Elhannon, J.C. "Relatians between Jmperial Héxico and the 
United States 1821-1823". En Essays on Mex1can H1s1ory. Ed. Bell. E.U.A. 
1959. 
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El conflicto a raiz de la ~ de Texas fue 

coyuntural. con respecto a los intereses de los conservadQ. 

res mexicanos y los exclavist:as norteamericanos; los prim~ 

ros necesitaban la guerra exterior para evitar la interior 

amenazada por los liberales federalistas y, los segundos. 

la deseaban para aumentar el número de estados exclavistas 

y obtener asi la mayoria en el Senado de Norteamérica. 

La separación de Te;xas demostró dos relevantes situa

ciones, la primera. puso al descubierto las ambiciones 

imperialistas de los E.U.; segundo. la incapacidad de los 

conservadores para dirigir los destinos de la nación. 

Después de las continuas derrol:as del ejército mexicano, 

México perdió Texc:s con la finna del T'l4tad.o ck. Vel.a4co que el 

Presidente San1:a Ana finnó hecho preso a manos de los 

norteamericanos y, que el país nunca reconoció. 

2.1.4. El Retomo al Centrali&no y la Dictadura. 

2.1.4.1. La Guerra de los Pasteles. 

Teminada la guerra conrra los E. U. • BaMa.mante, bajo 

el amparo de "Las Siere Leyes" ocupó la Presidencia; al 

mismo tiempo se gest:aba otra int.e.wencién por Francia. 

Francia fonnuló peticiones a México. que iban más 

allá de lo justo; sus peticiones eran sólo un pretexto 
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para justificar una invasión europea. Tales reclamaciones 

se fundaban en argumentos absurdos. como los daños sufrl-

dos por algunos comerciantes franceses durante la "vandtili 

ca" Revolución de la Acordada y en o.ros disturbios. 

incluidas las demandas de un pastelero trances que pedia 

60 mil pesos por mercancias que según él le habian sido 

ddestruidas o quitadas. en algunos préstamos forzosos y. 

en varios atentados de que habian sido victimas algunos 

súbditos de Francia: no obstant:e de lo absurdo de las 

peticiones Santa Ana accedió ante la amenaza de una nueva 

untervenci6n. uno de los expedicionarios frenceses. que 

por cierto escribió lo siguiente refiriéndose a México: 

.. No hay dinero ya; el tesoro mexicano se encuentra agotado 

y los aduaneros ti~nden la mano inútilmente: la administre 

ción esto!i desorganizada; el comercio es nulo, en fin. la 

guerra civil se pasea por las provincias bajo la bandera 

federalista•. 

Los federalistas se habian mantenido a la vanguardia 

ante los gobiernos centralistas. una de las insurrecciones 

mlls graves ocurrieron en 1840. conocidas como LM jC>IJ>llDao de 

jutio, porque los rebeldes se posesionaron de gran parte de 

lo capital. e incluso del Palacio Nacional. l:eai:ro de 

combates entre los leales y rebeldes. La rebelión i:uvo 

como jefes al Doctor Valentin Goméz Farias y al General 

LJ\\ea. aunque al final resultaron victoriosos los conserva-
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dores; el Congreso pidió el restablecimiento de las refor

mas liberales de 1833 y. de la aprobación de una consti tu

ción liberal; pero la rebelión fue aplacada por el amplio 

dominio mili'tar y el Congreso fue nuevamente disuelto. La 

cans'ti tución fue abrogada nuevamente y se instauró una 

Junta de Notables y se nombró a Santa Ana como Presidente 

provisional dejando sin efecto el breve periodo de Busta-

mante. 

Con Santa Ana en la presidencia y con la Junta de 

Notables bajo su control y, tras sofocar algunos levanta .. -

mientos de liberales federalistas, Santa Ana convocó a un 

congreso en 1842 para que se redactase una nueva constitu

ción; sin embargo ~oWió el congre~o por las tendencias 

radicales 1 que· se· empezaban a manifestar y, ~anvoc6 a ot:ro 

más que. tras limitadas y dirigidas deliberaciones de los 

congresistas se dictó una Constitución de tipo ~ 

por segunda ocasión en junio de 1843. llamada &oe.6 de Oiga

nizacúin PolilkA de 14 R....uaca ~. mejor conocida como 

"Bases Orgánicas";" se restauraron los fueros del ejército 

y de la Iglesia. y la soldadesca que integraba y disolvia 

congresos. que promulgaba y abrogaba constituciones ham-

brienta de presupuesi:o erigió a santa Ana dictador".'' 

Una vez recobrada la fuerza por el congreso, el 27 de 

mayo de 1845 desi:erró a Santa Ana del pais. 

s • Op.Clt. Me1ia Zú1'1ga. Pág.29 

-2ZJ-



2.1.4.2. 1847: El año de la intervención. 

El Presidente norteamericano TyW. promovió ante el 

Congreso de su pais. la incoporación de Texas a los E. U .A. 

y que se aprobó el primero de marzo de 1811 S. México no 

reconociendo los "Tratados de Velasco" fue obligado al 

pronunciamiento de la guerra conl:ra los E. U .A.; ésta des-

igual lucha se desató y. después de las primeras batallas 

y bajo la bandera non:earnericana que ondeaba en el Puerto 

de Veracruz, santa Ana regresó al pais y nuevamenl:e ocupó 

la presidencia de la República y teniendo como vicepresi-

dente a Valentin Gómez Farias en diciembre de 1846. 

Mientras Santa Ana dirigia las campañas mili tares 

contra los norteame.t"icanos que penetraban por el norte y 

por el golfo del pais. G6mez Farias dirigía las cruzadas 

polpiticas contra los conservadores partidarios de la 

monarquía y. que durante mucho tiempo se habían conservado 

en el poder; apoyé.ndose en al constitución de 1824. Gómez 

Farias. intentó nuevameffte implantar las refonnas libera-

les. 

Mientras los ejérci'tos norteamericanos desembarcaban 

en Veracruz. las calles de la Ciudad de México se convir-

tieron en un campo de batalla entre los liberales 'J conser: 

vadores. Ante la situación de la guerra civil interna y la 

invasión norteamericana. santa Ana destituyó a Gómez 
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Farias a fin de lograr una pasajera unificación. Después 

de las heroicas batallas de Cerro Gordo, Padierna, Churu-

busco. Molino del Rey y Chapultepec, el 15 de septiembre 

de 1847. aniversario de la independencia mexicana, la 

bandera norteamericana ondeaba victoriosa en Palacio NaCiQ 

nal: tras bochornosa derrota se firmaron los hat.cut® de 

G~-Hi.dalgo el 2 de febrero de 1848 que ponía fin a la 

guerra con los E.U.A. y, donde México perdió más de la 

mi'Cad de su terri'torio: Texas hast:a el Ria Bravo, Nuevo 

México y la Al ta California. 

"Si el año de 1847 fue terrible para México, el año 

de 184 B era a laman te para Europa: año e.inieM.1.0 por una 

racha de revoluciones que estallaron en un punt.o tras ot:ro 

del continente, como una agitación comunicativa que pare-

cia presagiar o'tra de aquellas epidemias temidas por el 

Dr. Mora: un mivimiento general en el que el espiritu de 

las naciones, un cansancio con la suerte comUn que se 

volvla intolerable ( •.. ) Los movimientos sociales iban 

desde el ""''''"'aliolno Úl>u1genl¿ haM4 la ~n de ~ mÚl<>\ia> 

""lili6ücM: Garibaldi en Italia, Kossuth en Hungría y Kosciu.!l 

ko en Polonia. hasta el socialismo incipiente y la insu--

rrección de masas oprimidas en Francia y Alemania; sinto-

mas sinópticos de una era de expansión capitalista que 

inspiraba con sus promesas de independencia política, los 

movimientos de liberación nacional, por una parte. y que 
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provocaba. con sus prácticas de explotación social. las 

insurrecciones populares por la otra. Los insurgentes 

patrióticos combatiendo los viejos imperios: los rebeldes 

proletarios combatiendo a los nuevos en Prusia; la lucha 

de clases resucitando la revolución inacabada en Francia. 

y hasta los rescoldos del movimiento carterista en Ingla

tel"'ra: todos anunciban su coincidencia funest:a: una fermen, 

tación profunda de los intereses de la multitud y una 

pl"'otest:a exasperada de la miseria contra el despotismo de 

la propiedad".'' 

2.1.4.3. Alteza Serenísima. 

Consumado el despojo de los E.U.A .• el gobierno de 

México cayó en manos de tos libeblles moderados: el Gene

ral J~ Joaquin. He/1/Vl.11.4 que ocupó la presidencia del de 

junio de 1B4B al 15 de enero de lBSl. Desgraciadamente la 

economia gubernamental volvió a resentirse de sus males 

crónicos. pese a la ayuda que significó el pago de la 

indemnización norteamericana: se practicaron reformas no 

trascendieron en lo económico y lo polltico. fueron sólo 

medidas par¡¡ ""mor<1liz..r" al pai.¡. 

!U pais sumido en la anarquia y la miseria enfrentó 

nuevamente las ofensivas del partido conservador, esta 

:. 7 Roeder, Aalph • .. Ju/Jrez y su !léxico". Ed. F.C.E. México 1972. Pág.146 
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vez. bajo un programa de tintes monárquicos y guiado por 

Lucas Alamán, la revuelta provocó nuevos disturbios y, al 

igual como 26 años anl:es lo hiciera 1 turbide en la conspi

ración de "La Profesa", se proclamó nuevamente santa Ana 

Presidente. 

ocupando ol:ra vez santa Ana la Presidencia, se inició 

la etapa más retrógrada de sus periodos presidenciales: 

desterró a sus opositares. casi todos ellos de tendencia 

liberal. abrogó la Constitución de 1824, confeccionó sus 

propias leyes, suprimió todas las libertades, inició las 

gestiones para crear una monarquia bajo la tutela de Espa

ña e intentó fonnar una guardia con soldados suizos y se 

crearon pesados gravámenes para el pueblo. la industria y 

el comercio. 

"En una carta f imada por sus aduladores cortesanos 

se le autotizó cl gol.i.eA.no vita«cio; más aún, hasta después de su 

muerte, pues se le concedió el derecho de designar sucesor 

y, se le dieron /,<lcüUade.6 de diciado\ y el tratamiento de AUe.z4 

~. El juego polltico era simple: los conservadores 

se servian de Santa Ana para implantar la monarquia y, 

ésta favorecía sus planes. soñaba coronarse emperador. 

De esta fama las ideas de Alamán fecundaban en los "com-

plejos" de San-ta Ana, que esl:imulados por su actividad y 

degenerados por su ignorancia, gestaron la más aprobiosa 

dictadura comparada can la de Oiaz". 5 ª 

~ 1 Op.Clt. Me¡la Zúñ1ga. Pág,31 
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Con un poder arbitrario. Santa Ana. acordó vender a 

los E.U.A. el territorio denominado "La Mesilla" para 

poder sostener- el lujo y la suntosidad de su "corte": es 

más. los impuestos llegaron a tales extremos que nadie era 

capaz de pagarlos. Pronto la inconformidad por las des--

igualdades y las contribuciones injustas sembraron una ola 

de odio contra el gobierno. 

Los miembros del par"tido conservador hablan envej eci

do y. sus fracasos los habían alejado de sus simpatizantes 

por su parte, el partido liberal atrala a muchos jóvenes y 

los "hombres maduros" del partido los empezaban a guiar en 

las discusiones poli ticas. 

A pesar de que la mayoría de los dirigentes liberales 

hablan sido asesínados, encarcelados. perseguidos y deste

rrados. los cuadros jóvenes acogieron el ideario del libe

ralismo con entusiasmo renovador. La clase media empezó a 

jugar un papel cada vez más importante y. sus anhelos se 

identificaban con las ideas liberales. 

2.1.5. la Ofensiva Liberal. 

2.1.5. t. la Revolución de Ayutla. 

En el pueblo de Ayut:la, del actual estado de Guerrero, 

se reunieron el 27 de febrero de 1854 varios mili tares 

citados por el Coronel Flo\mcio V~. para estudiar la 
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situación politica que en México hab1a. "Si Alamán conti-

nua en el ministerio -advirtió ;...,. A(uM¿Z a Santa Ana- el 

sur se levantará en armas". !i • 

Para el primero de marzo de 1854 se proclamó el Plan 

de Ayull.D., que decia en'tre otras cosas: "Cesan en el ejerci--

del poder público a Don Antonio López de santa Ana y los 

demás funcionarios que como él. hayan desmerecido la co~ 

ZA de ú» ~ o se opongan al presente Plan; el Presiden'te 

interino quedará. desde luego, investido de amplios pode-

i-es para ai:ender a la seguridad e independencia del terri

torio nacional, y a los demás ramas de la administración 

pública. Todo aquel que se oponga al presente Plan, o que 

prestare auxilios. directos o indirectos. a los poderes --

que en él se desconocen, será tratado como .enemigo de la 

independencia nncional y la convocatoria a un congreso 

Constituyente". 

"La Revolución de Ayutla marca en la vida de México 

la crisis de la lucha nacional contra dos instituciones 

heredadas de la colonia: los privilegios militares y el 

dominio de la Iglesia católica sobre la vida civil".'º 

Los sublevados nombraron gobernador de Acapulco a 

lgll4Cio Comon/,o'&t: Santa Ana decidió combatirlos para sofocar 

la rebelión. Comonfort se resguardó en el Fuerte de San 

Diego con 500 hombres: sin lograr éxi t.o en su ataque. 

~ 11 Op.C1t. Sierra. Pég.232 
1 0 Lozoya, Jorge A. •tJ Ejército Hexicana '". Centro de Estudios lntern21c1ona 
les. Ed. Colegio de México. México 1Q70. Pilg.31 
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Santa Ana, trató de sobornar a Comonfort: sin lograrlo. 

Finalmente ante el fracaso del asalto militar al fuerte, 

Santa Ana decidió regresar y la fama de comonfort se acre

centó por sus resistencia. Est:e hecho, hizo que el movi--

mien'Co encontrara apoyo por mili tares y el pueblo en gene

ral. La dictadura empezó a resquebajarse, al movirnient:o se 

añadían la burguesía. las clases medias y hasta el pueblo 

indigent:e. 

"La Revolución de Ayut:la fue, cual ninguna o'tra en 

México un levantamienl:o verdaderamente popular. Los oprimi 

dos, los tiranizados por la larga dominación de los privi· 

legios y los conservadores, est:aban sedientos de sacudir 

aquel yugo de tantos años ... 0
' 

2.1.5.2. El liberali&no triunfante. 

Asi como la toma del Palacio de Granadi tas encendió a 

la revolución de independencia en 1810. El Plan de Ayutla 

de 1854 encendió la revolución que la odiosa dictadura 

habla engendrado. 

El ejercí tó fracasó en el intento de apoderarse del 

movimien"to: santa Ana. sin presupuesto para pagar al ejér

cito pronto lo abandonó, y su Alteza Serenísima vencida 

por la revolución abandonó el país el 9 de agosto de 1855. 

D ' Op.Cn. Sierra. Pilg.240 
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Para no desviar los objetivos del Plan de Ayutla 

debido a las diferencias entre los liberales, amenazando 

con r-omper la unidad. los liberales designaron a J1UJJ1. Alua

u.z jefe único de la revolución y, en cuernavaca lo designª 

ron Presidente im:erino el 4 de octubre de 1055. La revoly 

ción liberal habia triunfado, tomando las riendas del 

gobierno para dirigirlo. 

Alvarez integró su gabinete con elementos del partido 

liberal como: lkAcJit» Ocampo (Relaciones Ext:eriores). Ponda

no A\1iaga (Gobernación). &>«o J~ (Justicia), GoüWunc 

P'lielo (Hacienda) y Santo> Dzgollado ( Foment:o) ; el liberal 

moderado de ese gabinet:e lo fue Ignacio Como%oit (Minist:ro 

de Guerra). Eran aquellos jóvenes que habian heredado el 

movimiento liberal de 1833 y. que más tarde· obrarían con 

firmesa siguiendo sus convicciones siempre. 

2.1.5.3. La reforma liberal. 

El planLemiento de la reforma liberal para México 

hablan sido hechas ya por los consejeros de Carlos III: 

Napoleón I y mas t:arde Hidalgo y Morelos hicieron lo mismo 

Con Jturbíde se detuvo la avanzada liberal y se reinició 

con Guerrero en 1029 y Gómez Farias en 1833. pero fue 

frenada. por santa Ana, sin embargo, al triunfo de la revo

lución de Ayutla no podia aplazarse más 14 c.oncúv..ión de l.a.I> 

~~. 
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Las inovaciones tecnológicas y los descubrimientos 

cientificos no podian pasar desapercibidos para la sacie-

dad mexicana; México no podla seguirse aislando de la 

evolución universal. 

Para la segunda mitad del siglo XIX se hablan invente 

do ya el buque de vapor de Ful ton ( 1799), la máquina de 

vapor de alta presión de Evans (1601). la hiladora mecáni

ca de Guiraud ( 1620) • el telar mecánico de Robert ( 1620) . 

la locomotora de Stephenson ( 1625). el telegrafo de Morse 

( 1637) . el alambrado eléctrico ( 1641); y por invem:arse en 

ese siglo el telégrafo cuádruple de Edison ( 1874) y el 

teléfono de Bell ( 1875) entre otros. La fisica y la qulmi

ca y en general las ciencias nai:urales abrlan insospecha-

dos caminos al progreso, la c!tncia económica lograba 

aplicaciones cientlficas más acertadas y. las ideas politi

cas y filosóficas del siglo XVIII se hablan asentado en el 

mundo occidental. Era indispensable que México se "incorpQ 

rara al "m<Uldo~". Los paises "~izadoó" e 

imperialistas velan a México como un nuevo campo de opera

ciones capitalistas y de explotación de las riquezas natu

rales. "La burguesla liberal mexicana al ,::tMO de la inva--

sión norteamericana habla consolidado sus principios a la 

luz de las corrientes mundiales" . •' 

A finales de 1655 se estudió y se aprobó la Ley J"'""-<, 

11 2 Op.Cll. Mejia Zúñ1ga. Pág.33 
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"esta ley fue redactada por el licenciado Juár-ez. quien 

tuvo como colaboradores en la Secretaria de Justicia a dos 

oaxaqueños. los licenciados Manücl DuUán e Ignacio Ma.W\cal, 

que mas tarde ocuparian puestos muy distinguidos".• 3 

La "Ley Juárez" es el primer in ten-ro reformador des-

pués del triunfo libeLal a mediados del siglo. La ley 

pLohibía a los tribunales mili tares y eclesiásticos a 

conocer de asuntos civiles y, los cuales pasarian a manos 

de jueces oLdinarios. Pero la ley trajo como consecuencia 

la división del partido liberal, naciendo dos corrientes, 

la de los ''puros" y la de los "moderados". Los primeros no 

aceptaban ningún tipo de negociación con la lglesia, los 

segundos. se proponían medidas más conciliatorias. 

Después de una "acalorada "sesión de ·la Cámara de 

Diputados. Melchor ocampo renunció a la Secretaria de 

Relaciones por la "incomprensión" parlament:aria de los 

liberales moderados ant:e la Ley Juárez: la lucha parlamen

taria por la ley. provocó algunos pronunciamientos y. Juan 

Alvarez considerando que debla dejar el poder a los ióueN?Jl 

l~. renunció a la pLesidencia. Sin embargo, los "mod~ 

rados" triunfaron e Ignacio comonfort sustituyó a Juan 

Alvarez. 

El gobier-no de comonfort puso en vigor las reformas 

de lUJJ. La más importante ley que se expidió durante su 

Romero Flores, Jesús. '"Benito Jujrez: Benemérito de las Américas". 
Ed. Cos1a-Am1c. México 1972. Pag.26 
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periodo fue la Ley de ~" de Fint:M RüM.ica> u U'll.ana6 

Pwpk;Jad de ~- CWi1eA u ReUg<=, bien conocida como 

1..4 Le¡¡ de D~ de ~ de Mano; MIJMta> o Le¡¡ l.eMD. 

Uno de los mayores obstáculos para la prosperidad y 

engrandecimiento de la Nación. es la falta de movimiento o 

circulación de gran parte de la propiedad raiz fundamental 

de la riqueza pública -af innaba la ley- .' Esta ley tuvo 

por obj~to. adjudicar en propiedad a los arrendatarios, las 

fincas rústicas y urbanas que tuviesen o administrasen las 

corporaciones civiles o eclesiásticas. 

El valor de la fincas se detenninaba por la renta 

calculada al 6t. anual: el arrendatario debería pagar el St. 

por el traslado de dominio: el plazo para la adjudicación 

era de tres meses Y, fuera de ese plazo, las fincas queda-

ban sujetas a denuncio para vender en subasta pública al 

mejor postor. El denunciante deberla ser premiado con la 

octava parte del valor obtenido ... "Todas las sumas de 

numerario -decia el articulo 2& de la ley- en lo sucesivo 

integrasen en los áreas de las operaciones, por rendición 

de capitales, nuevas donaciones y, a otro titulo, podrán 

imponerlas sobre las propiedades particulares o invertir-

las como accionistas en empresas agricolas, industriales o 

mercantiles, sin poder por esto adquirir para si, ni admi

nistrar ninguna propiedad raiz". No pte(.endi.a pues, despo--

• Fundamentos de 18 Ley de DesainortJzacJón de Jos BJenes EcJesHstJ-. 
cos. Leyes de Rclor111a. 
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jar al clero de sus bienes, sino de movilizar sus riquezas, 

de hacerlas "circular". pues es imposible concebir una 

economia .. desarrollada" sin la circulación de la riqueza. 

El principio de la "circulación de la riqueza" sinte

tizó la aspiración del liberalismo económico del siglo 

XIX; fue el mismo principio que inspiró a LLlteM en Alema-

nia. a W<cl.% en Inglaterra y a Juan H.,. en Bohemia; "la 

secularización de los bienes de la Iglesia para aplicarlos 

a usos laicos". Asi para 1520 la Europa del Non:e tuvo las 

condiciones para promover la circulación de la riqueza 

social que. por siglos habla defendido el derecho canónico 

y, la estructura juridico-feudal esbozada por San. Ag®tin erl 

el siglo V. 

Ll'Ado de r e.jad4 no se habla equivocada aJ.. pensar en la 

ley. puesto que la riqueza de la Iglesia ascendla a una 

suma no calculada por el gobierno. Ala mán habla calculado 

que el 50% de las propiedades bienes-raiz del pais eran de 

la Iglesia, además, la Iglesia poseia capitales a rédito y 

en diferentes formas. 

Otras leyes tendientes a privar a la Iglesia de las 

fuentes de riqueza fueron promulgadas, y sus miembros. 

rebelándose ante la situación de "despojo", se aliaron 

nuevamen'te con el ejército para preparar una nueva rebe--

lión y, al grito de "Religión y Fueros" pre~endieron derrg 

car al gobiemo. Pero los liberales. improvisando mili ta-

res y con el apoyo del pueblo suprimieron la rebelión. 
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2.1.5.4. La Constitución de 1851. 

El Congreso Constituyente convocado por la triunfante 

Revolución de Ayutla se reunió en Querétaro para elaborar 

"nuevamente .. una Carta Magna para la nación; los diputados 

que integraron el Congreso eran en su mayoria de af ilición 

liberal y, el grueso de ellos eran "puros" . Destacadas 

figuras como F'&411oi.>eo ZOllCO, Poncúlno A-w"ga, Jo>é /Múa Maúi, 1Mi-

cho1. Ocampo, ~ P'lkto y Vaúnün Gómu fnia> asisi:ieron al 

Congreso. 

El Congreso integrado con notables personalidades de 

la época, promulgó el 5 de febrero de 1857, la Constitu---

ción que más larga vigencia tuvo México en el siglo pasado 

"Los au'tores del r¡uevo proyecto, a semejanza de los const! 

tuyent:es del 1824. se inspiraron en di versos modelos. Para 

la declaración de los derechos del hombre. en la doctrina 

de la Revolución Francesa de 1784, y para la organización 

polltica de la República, en la Constitución de los Es'ta-

dos Unidos" . 11 
f> 

La Constitución estableció, además de los derechos y 

garantlas individuales. la forma repúblicana. representat! 

va, popular y federal, sus'tentada en los principios de 

democracia y del individualismo heredado del siglo XVIII . El 

poder ejecutivo se depositó en un Presidente de la Repúbl! 

ca que ejercería su mandato por cua'tro años; el poder 

• f> Altamirano, Ignacio. ·11Jscoria !I PoJJ ti ca de Héúco ". Ed. Empresas 
Editoriales. 1a. ed1c1ón. México 1947. P.Bg.58 
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legislativo fue confinado a una Cámara de Diputados, "en 

tanto que los constituyentes, consideró que el Senado 

mismo que habla venido funcionando, incluso en los regime-

nes centralistas .. era un órgano conservador y aristocrati-

zante- ella adurMo a lo> ~ de la RepQblica federal";•• 

el poder judicial federal debla ser ejercido por una Corte 

Suprema de jusl:icia y los Tribunales de oistri to y de 

Circuil:o. No obstante. la Constitución marcó una "suprema-

cia" del poder legislativo sobre el ejecutivo (siguiendo 

los modelos parlamentarios de Europa), lo que motivó la 

reacción de Comontor-t a camniar de partido. 

La Constitución de 1857 tuvo como sustento los princ! 

pies filosóficos del liberalismo de la época. el <>U""1gio 

un.We.MaL y la admirable incrust:ación de las ga.rantias indi

viduales. Acogió, el principio de protección a los dere--

chos individuales mediante el Juicio de Ampo.to que tuvo como 

antecedente tanto los principios de Marwel Cucencio Re,fón. y, 

que hizo consignar en la Constitución yuca teca de 1840 y, 

de la obra legislativa de MMianD 0"'1o de 1842 y 1847. 

Ciertamente. el "Juicio de Amparo" es una de las glorias 

de la tradición juridica mexicana, superando y perfeccio--

nando el H~ Cowu> al estilo inglés. 

Aunque la Constitución se iniciaba con la expresión: 

"En el nombre de DÚM y con la autoridad del Pueblo Mi?)C.i;ca:--

no", de hecho era .. laicista" en sus articulas y en sus 

•• orozco Henriquez, J. JesUs. y otros. ~constJtucJón Pollt1ca de los 
Estados Unidos Hexlcanos. co11entada ". Ed. D.O.F.-1.1.J. UNAM. México 1990. 
PAg.207 
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prop6si tos. La Constitución retoma la idea de soberanía 

dictando: "La soberanía nacional reside esencial y originª 

riamente en el pueblo. Todo poder dimana del pueblo y se 

instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo 

tiempo el inalineable derecho a alterar o modificar la 

forma de gobierno". Texto que se repitió en esencia en la 

Constitución de 1917. 

La Constitución de 1857 fue la conquista liberal del 

siglo. Sin embargo, las proi:estas se multiplicaron. El 

Papa. Pio IX condenó lo "irreligioso" de la Constitución; 

excomulgaron a quienes cumplieran con el precepto de jurar 

la: la Iglesia negó los sacramentos "aún en articulo de 

muerte" a los constituyentes. a los que, habiéndola jurado 

no se retractaran.· Con esto, México se vió envuelto en una 

campaña anticonstitucional promovida por la dirigencia 

eclesiástica. Los conflictos sangrientos pront.o se hiele-

ron sentir. Pese a todo ello. la Constii:ución se juró con 

la solemnidad acostumbrada; Valentln Gómez Farias fue el 

Presidente del Congreso Constituyente. Zarco relata lo 

siguiente en la ceremonia de juramento: "Conducido por 

varios diputados y arrodillado adelante del EuangeJ.W; juró 

enseguida. Hubo un momeni:o de emoción profunda al ver al 

venerable anciano, al patriarca de la liberi:ad de México, 

prestando el apoyo moral a su nombre y de su gloria al 

nuevo código poli tico". • 7 

• 7 Op.Ctt. Sierra. Pág.247 
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En medio de la división del partido liberal entre 

"puros" y "moderados". Ignacio Comonfort, resuli:o eleci:o 

Presidente del República. Los "conservadores" aprovecharon 

la división de los liberales. para actuar y negociar con 

los liberales "moderados". debilHando al partido liberal. 

"Moderados" y "conservadores" trataron de res'tar 

fuerza polltica al poder legislal:ivo, a fin de que existii¡ 

ra un predominio del ejecutivo a manos de Comonforc; 

muchos liberales "puros" llamaron por su posición politica 

a los "moderados". "la model"ación suicida" , sirviendo más 

a sus ambiciones personales que a sus convicciones. 

En la disputa de los liberales surgió una figura 

oscura, la del general Felia. Zuloa.ga, que se pronunció en 

Tacubaya el 17 de diciembre de 1857 con un. plan militar. 

En el llamado Plan de T acul.aya se exigió la supresión de la 

Consdtución liberal. facultades omnimodas para el Presi-

dente Comonfort e int:egración de otro Congreso para formu

lar otra Constitución. Comonfor-t:. por suspuest:o que aceptó 

y apoyó el plan. pero no imaginó que el "golpe de Estado" 

desembocar la en un breve Imperio: "El de Mat.r.imüiano". 

2.1.5.5. La Guerra de Reforma. 

Comonfort abandonado por los "conservadores" y repu-

diado por los liberales. salió del pais. El partido cense!: 
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vador designó a Felix Zuloaga como Presidente interino de 

Máxico. &mio J"'"'1.z como Presidente del más alto Tribunal 

de Justicia, que debía mantener en toda su integridad la 

observancia de la constitución. acabó por jurar como Pres! 

dente de la RepOblica en defensa de las ins1:i tuciones. 

Es'ta circunstancia plant.eó la lucha entre "dos Presi

dentes.. con dos tendencias antagónicas, una, encabezada 

por Zuloaga y exigia el desconocimiento de la Constüución 

y, otra, la de Juárez. que quería sostenerla. Los partidos 

antagónicos e irreconciliables, lucharon desde entonces su 

duelo definitivo y enconado, disputándose la adhesión de 

los pueblos del pais; la pugna dió lugar a la GueMa ,¡,, 

R"'°""" o G"""4 de T "'° Año>. 

L4 GueM<I de Rel,ovna ~ conuiM.ié en un con/,lic«> Milgtún<o y. que 

~ enconó aün ,.,;,., anU!. la intewenoián de /<» E.U.A. "" <u o{,án ~ 

~. 

Los liberalas M~ Ocampo, S<Wo> DegoUaáo, Manuel Rulz, 

G~ P~ y León GUDnán integraron el gabinete de Juárez. 

El movimiento revolucionario de Ayutla habla cohesio

nado desde en-ronces a los jóvenes liberales: el movimien'to 

de 1833 habla forjado a estadistas y hombres de letras que 

pronto se unieron a la causa de Juárez, ejemplo de ello 

fueron Gon<Mez Cl1«ga (escritor). Manuel Oluz (literato) . Pe.&w 

Og.,On (abogado). /grt<Ulio ZGll4!low. (comerciante). San!Q> DegoU4áo 

(comerciante) y Pt>1~Wo Dial !estudiante). 
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En cambio. Zuloaga agrupó a la vieja guardia mill tar, 

acostumbrada a los cuartelazos e ignoÍ-an'te de la situación 

económica y social del pais. Sus jefes. de definida tende!! 

cia monárquico-conservadora se hallaban representados en 

la figuras de Migo« MiMmén, Tom.i> IN,jW. y LeonMtio .V,á,u¡uez. 

Los liberales armaron a los campesinos y a los artesª 

sanos: unos fueron por convicción y otros por- casualidad, 

pero la nit:ida definición ideológica de los partidos opueg 

tos, cons'tituyó la más grande escuela civica que ext:endió 

su ciJtedra por- t:odos los confines del país. La Guerra de 

Refoma. no fue, una simple guerra civil en la que se 

peleaba el poder, sino. la guerra que libró un pueblo por! 

el rest:ablecimiento de las instituciones republicanas. 

2.1.5.6. Las Leyes de Reforma. 

En plena guerra. el partido liberal en Veracruz, 

discutió la necesidad de expedir una serie de leyes para 

consolidar la Retoma ,:,,,t«ucionat, Algunos "intelectuales" 

calificaron a estas leyes como "la sistemcltica oposición 

al culto cristiano"; pero el espiri t:u de las leyes va más 

allá ... Juárez no concebia la Reforma como un momento exclu

sivament:e pol1tico, sino como el basamento de un sistema 

de democracia( .•. ) El pensamiento juarista tiene un paral~ 

lo il ust:re con el que idearon y aplicaron los grandes 
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creadores de la democracia norteamericana. los AdmM V 

J<U<Mon principalmente".•• 

La Reforma, lo mismo que en México que en el rest:o 

del mundo, obedeció a direct:rices económicas. que para 

imponerse, debieron crearse las situaciones pollticas y 

sociales en el seno de la sociedad. Las Leyes de Refonna 

se comenzaron a expedir desde el 12 de julio de 1859 y 

hasta el primero de diciembre de 1860. con un manifiesto 

fechado cinco dlas antes que llevaba las firmas de Juárez, 

Ocampo, Ruiz y Lerdo de Tejada, manifiesto en el que se 

responsabilizaba en gran parte al clero de la inestablli-

dad poli tica y del monopolio de la riqueza. "en él quedó 

definido el programa de la revolución liberal que durante 

medio siglo .habla agitado al pueblo mexicano; ~stablecidas 

las últimas consecuencias de la refonna, y pronunciada la 

gran palabra que cortase de raíz la lucha desast:rosa que 

tanta sangre y desgracias habia ocasionado al pais". 111 

La Ley de Nac<o~n de W. 8iene> de la /gle>ia, dispuso 

que todos los bienes que el clero administraba con di ver-

sas tirulos. cualquiera que fuese la clase de predios, 

derechos y acciones en que consistieran, nombre y aplica-

ción que hubieran tenido, entran al dominio directo de la 

Nací ón. Además eMaU<c.ió la •<P<>\4ción del E•Wdo y de la /gle>ia: la 

libre contratación de servicios entre f teles y sacerdotes: 

11 
• Henestrosa, Andrés. "Los caminos de JuaJ"eZ •• Ed. F.C.E.-S.E.P. Mi!x1co 

1985. Pag.140 
10 Op.C1t. R1va Palacio. T.V. PBg.379 
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la supresión de comunidades religiosas de hombres y la 

extinción de toda clase de cofrad!as y congregaciones. 

La Ley de Ocuoaeión de Biene> E~ Nac:W~ dictó 

las bases para realizar la ocupación de los bienes de la 

Iglesia: la forma de efctuar su venta y las bases a 

que deberían sujetarse los denuncios de los bienes que no 

se hubiesen desamortizado conforme a la Ley Lerdo. 

La Ley q"" E>~ u Ma<Wnanio como ConlMlo Civil contenia 

los siguientes puntos~ "La licitud y validez del matrimo-

nio con la sola intervención de Ja autoridad civil: indisQ 

lubilidad del matrimonio. salvo en caso de muerte de uno 

de los cónyuges y, la libre y expresa volunt:ad de las 

partes para efectuar el matrimonio". 

la. ley del Rc.Qi1r.-io Civil. dispuso que los tres actos mas 

importantes del ser son: "El nacimiento. el matrimonio y 

la muerte; estos deberán ser registrados y legalizados por 

la autoridad civil. Con ello se retiró a la Iglesia la 

función que habla sido privativa de ella: creó a los fun-

cionarios civiles para el caso, y estableció las formalldª 

des que deben reunir los documentos respectivos". 

Por último. el debate que habla ocasionado el libera

lismo acerca de la libertad de creencia. el gobierno de 

Juárez expidió La Ley ~ Li~ d.d Culto> que estableció la 

libert:ad de creencias. cesación del derecho de asilo en 

los templos y reducción de las ceremonias exteI"nas del 

culto. 
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"Mucho mas que con armas la Refonna se hizo con leyes 

y decretos, con nonnas que creaban situaciones de hecho 

más importantes que de derecho''.' 0 

2.1.5.7. los et e e tos económicos de la Refonna. 

La situación económica general de los años posterio--

res a la iniciación de la guerra de independencia y ante--

rieres a la Revolución de Ayut:la. no present:an en materia 

económica. una diferencia significativa en relaci6n con el 

periodo de la Reforma, desde 1854 hasta la restaurada 

República. Sin embargo la Refonna provocó cambios drásti-

cos en relación con la productividad, proporcionando las 

bases y el marco 'jurídico sobre el que habría de desarro-

llarse el proceso de crecimiento iniciado por Por-fir.io 

D!az. "En la época de Retorna continuaban operando las 

mismas condiciones de atraso económico del país que preva-

lec!an al final de la colonia, principalmente la falta de 

integración de un mercado colonial que deternlinó el poco o 

nulo avance de la actividad económica. siendo sus causas 

la falta de comunicaciones, las alcabalas, la escasa educª 

ción de la mano de obra, la anarquia fiscal, la falta de 

capitales y la inseguridad y la inestabilidad de las poli-

ticas".'' Además. la mayor parte de la población continua-

1 ií Fuentes Mares, Jase. ''Juarez: Los Estados Unidos y Europa". Ed. Gri1al
bo. México 1983. Pilg.192 
'

1 Solis, leopoldo. "La realidad econb111Jca mexicanaM. Ed. Siglo XXI. ea. 
ed1c1ón. México 1979. P8g.30 
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ba diseminada en su mayoria en un gran número de pequeños 

poblados y ranchos, cuya economía interna conservaba las 

caract:eristicas de una economia autosuficiente. 

La Ley Lerdo propuso movilizar la riqueza estancada 

de la lglesia. a efecto de constituir la propiedad privada 

de bienes ralees en pequeña extensión y. fortalecer el 

e["ario nacional via impuestos. El articulo 27 de la Const:i 

~ución de 1857 habla negado la "capacidad legal" a las 

corporaciones religiosas o civiles para adquirir o sumini§. 

trar por si bienes raices. En tal virtud, hasta sobre los 

ant:iguos ejidatarios cayó la prohibición de poseer toda 

clase de bienes. Por ello es que la Ley de Nacionalización 

tuvo más bien móviles pol 1 ticos que económicos. 

Debido a la falta de capital. los arrendatarios no 

pudieron adjudicarse la.1 P'W~ ~tica1 de acuerdo a 

la Ley Lerdo: la falta de dinero para pagar la alcabala 

los gastos de las escrituras: otras veces por ignorancia. 

ya que el 90\ de la población era analfabeta, y a veces el 

temor a la excomulgación por la Iglesia fueron algunos de 

los factores por las que no pudo ser aplicada ampliament:e 

la Ley Lerdo. 

Por ol:ra parl:e, los ricos hacendados, en su mayorla 

extranjeros, si se apoderaron de las propiedades de la 

Iglesia a través de los denuncios. y no sólo ellos. sino 

también de las propiedades comunales de los indlgenas que 
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desaparecieron bajo la Ley Lerdo. "El resultado fue que 

las haciendas, las tierras comunales de los pueblos y las 

fincas rústicas y urbanas que antes pertenecian a la Igle

sia, fortalecieron las propiedades de los terratenientes 

laicos en los campos. y a la pequeña burguesia en las 

ciudades. El campesino. el indio. quedó sin los jirones de 

la tierra que le quedaban. y los latifundios eclesiá.st1cos 

se convirtieron en latifundios laicos" . ., 1 

Los "neolatifundis't:as" y la burguesia terminaron 

por arrebataI"le el poder a la lglesia; pretendieron consti 

tuir a la propiedad privada de la tierra con los bienes 

que antes le pertenecian a la Iglesia, pero sin tradición 

económica, sin industria ni tecnologia y comercio, la 

Reforma en el aspecto económico no hizo más que cambiar de 

dueño la propiedad de la tierra, sin que se hayan benefi-

ciado las clases populares. 

El problema económico s iguó subsistiendo. La desigua! 

dad no se vió superada. Los peones de las haciendas siguig 

ron siendo sirvientes. peor aun con la opresión de las 

"tiendas de raya" que se multiplicaban cada vez más: si 

bien hubo cambio en la til:ularidad de la propiedad no lo 

fue asi para la explotación de la fuerza de trabajo. 

Si los cambios estructurales del periodo de la Refor

ma fueron "benéficos" para el desarrollo económico, por la 

" 1 Qp.C1t. Me1ia Züñlga. Pág.38 
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inestabilidad politica y social. también, fueron de estan

camiento económico. J..a guerra civil que padeció el pais 

impidieron la creación de un clima propicio para utilizar 

los recursos para el desarrollo de la economia. Al igual 

que en la colonia, las actividades económicas se desarro-

llaban en pequeños mercados cerrados y autosuficientes. El 

comercio exterior no sufrió cambios significativos con 

respecto a la colonia; fincados en las exportaciones de 

oro y plata y de la importación de mercancias manofactura

das. La única novedad, fue la creació de industrias texti

les con tecnologia moderna que competia con la producción 

artesanal. pero que tuvo un desarrollo pobre por la tal ta 

de mercado que estimulara la producción. El problema de la 

falta de ahorro int:Crno. junto con la carencia ·de comunicª 

cienes, las alcabalas y "la supervivencia de viejas estruf:_ 

turas tradicionales impedian el eficiente funcionamiento 

del mercado de productos y el mercado de factores: la 

distribución del ingreso. que favorecla a un pequeño grupo 

privilegiado, seguia siendo injusta, por lo que no hubo 

cambios de consideración en el bienestar de la mayoria de 

la población". 13 

Habria que esperar que al restaurarse la República, 

se estableciera y se consolidara el marco juridico favora

ble a una economía de mercado. la formación de capitales y 

la inversión externa. la circulación de la riqueza y que 

los medios de comunicación acortaran las distancias, sin 

· i 3 Op.C1t. Solis. Págs.46-47 
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embargo. estas condiciones se darian hasta el periodo del 

porfiria~o. 

2.1.6. J.Járez y el Segundo Imperio. 

2.1.6.1. La intervención francesa. 

Los liberales. ocuparon la capital de la República en 

enero de 1861 y, el coronaron el triunfo de la elección 

del Lic. Be ni to Juárez como Presidente Cons'ti 'tucional de 

México. No obstante. del triunfo el gobierno se encont:raba 

casi en la bancarrot:a y, los ingresos aduanales se halla-

ban gr-avadas por la deuda ex:cranjer-a en los siguientes 

porcent:ajes: 25% para el pago de la deuda inglesa: 7\ para 

la española y ll\ para los franceses: por ello. el gobier

no de Juárez se vió obligado a decretar la suspención del 

pago, por un año. de la deuda externa. Pero los acreedores 

no est:uvieron dispuest:os a ceder. España. Inglaterra y 

Francia acordaron formar una alianza para hacer efectivos 

sus créditos. 

Los conservadores mexicanos aprovecharon es re conf li~ 

to internacional. que no ameritaba la lnte.weACión. ~. para 

aliarse a los acreedores extranjeros y gestionar ant:e las 

Cortes europeas el establecimiento de la monarquía en 

México. 
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Espal\a e lnglaterra se negaron a intervenir militar~

men'te para hacer efectivos sus créditos. en cambio. Fran--

cia aprovechó la oportunidad para seguir su poli tica impe-

rialisi:a y, con'trarres'tar el afan expansionista de Norte--

américa. 

Napoleón 111. emperador de Francia, vió en la alianza 

con los conservadores mexicanos la posibilidad de ampliar 

el dominio de sus terri 'torios. 

"Si Napoleón querla convertir a México en colonla 

trancesa. el asunto tenia dos soluciones r-acionales e 

históricas: Primera. Es'tablecer en el terreno ya conquistª 

do un gobierno mili'tar francés, mientras se 'terminaba la 

conquista y continuar rápidamen1:e ésta has'ta su conclusión 

Segunda. Establecer · un gobierno mexicano que. pidiera la 

anexión a Francia, como habla sucedido en Santo Domingo 

respecto a Espafia". " • 

El archiduque ~ tk ~. con base en los 

convenios concertados en Miramar, fue el hombre para ocu-

par el trono de México. aprovechando la coyuntura que 

ofrecia la GueMa de~ que ya se anunciaba en los E.U.A. 

La guerra con Francia fue el producto de ias ambicio

nes de los conservadores mexicanos y de los intereses 

expansionistas de Francia. "En un primer momento, los 

liberales mexicanos debieron acudir a la leva para reclu--

tar fuerzas contra los conservadores. sin embargo. pronto 

,. Bulnes, Francisco. •EJ verdadero Juárez 1J Ja verdad sobre ltJ Jncerve!!. 
cJón y eJ Imperio". Ed. Nacional. Mé:iuco 1973. Pág.213 
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esas fuerzas conservadoras dieron ellas mismas la solución 

histórica que atraeria a los liberales el favor popular: 

la intervención francesa" . ., !i Y si en 1847 las tropas nort!!_ 

americanas hablan encontrado un pueblo disperso y mal 

organizado por las guerras intestinas, en 1862 los france

ses hallaron a un pueblo beligerante. maduro y organiza do 

por el partido liberal. 

La victoria de las tropas mexicanas sobre los trance-

ses del 5 de mayo de 1862, unió al pueblo en torno de la 

defensa de las instituciones republicanas y de la sobera-

nia del pais. "En ese admirable minuto de nuestra historia 

el l'aMido ~ que ya era mayoria, empezó a ser la 

totalidad poli tica del pais y comenzó su transformación en 

entldad nacional: la Reforma, la República y' la Patria 

comenzaron juntas, en esa hora de mayo, el vla crucis que 

los habria de llevar a la identificación plena en el dia 

indefectible de la resurrección del Derecho".'' 

Los liberales del mundo se solidarizaron con México a 

través de la prensa y de las tribunas públicas. Pese a los 

esfuerzos de los liberales mexicanos y después de algunos 

triunfos mili tares, los franceses lograron conquistar la 

capital mexicana obligando a Juárez a retirarse de ella. 

"El Jefe de Estado, en su retirada, llevaba consigo el 

el poder republicano. y no lo dejaba caer de sus manos. 

Estaba afligido. pero no abdicaba; tenia la obstinación 

1 !i Op.Cit. Lozoya. Pag.31 
11 Op.C1t. Sierra. Pág.254 
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del derecho. Ese fue durante cinco años. el secreto de la 

fuerza. de la resisl:encia del viejo indio. al retirarse de 

pueblo en pueblo. sin hallar jamás a su paso un traidor o 

asesino"."" 

2.1.6.2. 8 Segundo Imperio. 

Los franceses y los conservadores mexicanos proclama-

ron ia monarquia. y desde aquel momento se libró la lucha 

por la "segunda independencia" . entre los republicanos y 

los monárquicos. 

Al nacer la monarquia. el general F~. jefe de los 

ejércitos invasores respaldó la vigencia de las leyes de 

desamortización. de 'nacionalización y de la libertad de 

cultos y. con ese respaldo nació el segundo Imperio. 

Mientras en Europa, el Imperio de Napoleón I II se 

vela amenazado por el naciente Estado de ~. sin obll-

garse a cumplir con los acuerdos de Miramar. y la guerra 

entre ei Sur y ei Norte de los E.U.A. llegaba a su fin 

el ejército republicano de México maduraba militarmente. 

El ejército republicano contó con figuras de la talla 

de Ram0n Cotona, MMúJno E>col.e.do, Alzjlln<W> G.Mcia, P<n.i,Wo Diaz y 

Los franceses forzados por la guerra de guerrillas y, 

por la necesaria repatriación ante las "amenazas europeas·: 

"' Rivera. Agustín. ·Anales HexJcanos. La Relornta !J el segundo loperio·. 
Ed. El Agu1la. México 1908. Pág.110 



dejaron a su suerte a Maximiliano: desamparado entregó su 

destino a sus únicos aliados, los conservadores. 

Las fuerzas republicanas ganaban cada vez más 'terri tQ 

rio y, la derrota de los conservadores se hacia inminente. 

"Después de las acciones de Miahua'tlan. de la Carbon~ 

ra y de Puebla que brillantemente dirigió Porfirio Dlaz. 

las tuerzas conservadoras fueron sitiadas a las ciudades 

de México y Querétaro. En es'ta plaza Maximiliano entregó a 

Ma'Üano E~ su espada en símbolo de rendición y. asi su 

ilusorio Imperio se desmoronó".'ª 

Maximlliano junto con sus correligionarios fueron 

procesados ante tribunales mili'tares. El proceso fue en 

Querétaro en apenas 'tres di as: fue sin embargo. sentencia

do a muerte. pese a !os esfuerzos de abo9ados. ~iplomáti-

cos. nobles y familiares. Maximillano, Mi ramón y Mejla 

fueron fusilados en el Cerro de las Campanas el 19 de 

junio de 1867 . .,. 

El 15 de julio de 1867 Juárez hizo su entrada 'triun--

fal a la capHal del pais acompañado de Sebast:lan Lerdo de 

Tejada. José Maria Iglesias e Ignacio Medina: asl. la 

Consti tuclón liberal y las Leyes de Reforma entraron en 

pleno vigor. "El Presidente se mantuvo en la linea del 

respeto y del cumplimiento de las leyes fundarnen'tales. su 

primera preocupación fue procurar que los gobernadores que 

" ª Qp,Ctt. Mejla ZUfuga, Pág.40 
111 Vease Henr1cault, Charles. "Haximl Jien et JE' Hexique: histoue des 
dernlers 11ois dE' J 'E11pirE' MexJcain", Paris, Francia 1930. 
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hubieran reunido facultades civiles y militares se mantu-

vieran dentro del marco estrictamente constitucional. Así 

lo ordenó el 14 de agosi:o. ~a segunda fue regularizar la 

situación de los poderes federales, por lo que se convocó 

a elecciones que tuvieran como resultado la vict.oria de 

Juárez". 'º 

2.1.6.3. la civilidad del liberalisno. 

Confirmados los principios liberales de la Reforma y 

de la Constitución de 1857. el liberalismo mexicano alean-

ZÓ SU más dl to grado. 

en el campo económico las leyes de d~~mmorización 

empezaban a surtir efec'to. aunque no los deseados to'talmen_ 

te~ al res'tilrle fuerza a la Iglesia: en lo poll'tico. el 

sentim1en'to nac1ona lista fue la inspiración para "refundar" 

al Estado Mexicano y. la cultura mexicana empezó a ser 

nutrida por las diferentes corrientes mundiales del pensa

miento. con el impulso claro. del esfuerzo de CaU.no &.vt.eda, 

organizando a la educación y poniéndola a tono con los 

pr lncip1os liberales del ~ movimiento r!e Re/,mma. •' 

Ld guerra civil que duran'te casi todo un siglo habia 

asolado a México es'tancó a la economía. Los hacendados 

ricos. en su mayoria extranjeros, se habían apoderado de 

"' Qp,C1t. Gamas. Pág.81 
1 1 Qp.CU. Zea. Pág.105 
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hablan apoderado de los bienes de la Iglesia; la miseria 

se rnantenia permanente, el comercio y la indus'tria eran 

casi nulos y. por si fuera poco. las relaciones lnternaciQ 

nales estaban deterioradas por los acontecimientos trági--

cos del cerro de las campanas y. practicamente la mayor fo 

de la población era analfabeta. 

Pasadas ias el e ce iones, el Congreso se reunió en 

diciembre de 1967 y haciendo el cómp4t:o de votos para 

elegir Presiden'te, declaró a Benito Juiirez como triunfador . 

.. En consecuencia, Juárez entró a a funcionar como Presiden 

t:e constitucional el 25 de diciembre de la67, y la nación 

se organizó conforme al régimen cons'ti tucional". •' 

Sebast:ián Lerdo de Tejada fue nombrado como Presiden-

te de la Suprema corte de Justicia. La administración de 

Juárez. y de Lerdo se caracterizó por un liberalismo con 

tonos nacionalistas, tam:o que se acuño una frase célebre . 

.. ......, un .....UO ~ y """ diMt, e.t ~ ... refieríéndose al 

contenido de la poli ti ca exterior mexicana frente al impe

rialismo norteamericano al estilo Monroe. 1 3 

El periodo posterior al t:riunfo liberal fue fructife-

ro en cuan'to se refiere a la creación legislat:iva: el 

procedimiento del JuicAo de Mu>Mo fue reglamentado: fueron 

creados el código civil y el de su procedim1en1:o; se expi

dió la Ley de Instrucción Püblica con tintes nacionalistas 

y otras tan"tas. 

'" Op.Clt. Allam1rano. Pag.97 
83 vease Pérez Cabra!, Pearo. "Raic:es de Ja Po/lCJcct Ynnqul en Ami!rico". 
Méiuco 1 964. Pags. 11 D-141 
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En este periodo también se inaguró el tramo ferrovia

rio de México-Puebla, más tarde uniria a la ciudad de 

México con Veracruz, obra que se realizó con fuertes inver 

sienes de capl tales ingleses y norteamericanos. 

Las confrontaciones poli ticas causadas por las elec-

ciones crearon divisiones en el interno del partido libe-

ral. se crearon bandos simpatizantes a las figuras de 

Lerdo de Tejada. de Dlaz y de Juárez. 

Juaréz fue reelecto en el cargo de la Presidencia y, 

Diáz inconforme proclamó un plan antirreeleccionista llamg 

do Plan. de la N01.ia: pero facilmente vencido por tener poco 

arraigo popular. 

El 18 de julio de 1872 a la muene de Juárez, Lerdo 

de Tejada, interinamente ocupó el cargo de P,residente, 

post:erionnente fue elegido Presidente Constitucional. 

Liberal como Juéirez suguió la misma linea poli tica. Duran

te su periodo se extendió la v la ferroviaria y. el 25 de 

septiembre de 1873 se decretó la incorporación de las 

Leyes de Reforma al texto constitucional.ª e 

El proyecto global del liberalismo, que incluyó las 

condiciones preparatorias para el desarrollo industrial 

(caminos. telégrafos. ferrocarriles, conformación de la 

pequeña propiedad) y de la ciencia y la tecnologia: asi 

como la politica monet:aria, crediticia. cambiarla y fiscal. 

no se podla completar en sólo diez años de estabilidad 

•' Op.CH. Me¡ia Züñiga. Pág.41 
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reladva después de la derrota de Francia; fueron muchas 

las tareas bélicas. sociales, poli ticas y económicas. que 

debian cumplirse antes de iniciar la "reconstrucción" del 

Estado; además, estas transfonnaciones t:enian lugar en una 

sociedad con poderosas her-encías coloniales que deformaban 

los resultados, sin embargo, los preparativos que realizó 

el liberalismo de Juarez y de Lerdo, incluyendo la búsque

da de vinculaciones con el exterior. fueron esenciales 

para el éxito del capitalismo del porfirismo. "~ 

Porfirio Diaz nuevamente se sublevó ante el intento 

de reelección de Lerdo de Tejada, solo que en esta ocasión 

encontró las condiciones politlcas para llevarlo hasta la 

silla presidencial. Diaz asumió la Presidencia el 26 de 

diciembre de 1876 tras deI"rotar a "lerdist:as" e "iglesis-

tas": y asi se inició una dicradura que duraría un tercio 

de siglo. y duran'te el cual. Dlaz ejercio el poder cont:i-

nuemante, pero se "interrumpio" por el pusililnime de 

Mat-.1. Gontáiu. 

Durante el régimen del pc»/,W4lo fueron tres los facto-

res que explican la transiclón del estancamlent:o económico 

al crecimiento. Primero. la estabilidad polltica; entre 

1076 y 1911 sólo dos hombres ocuparon la presidencia: 

Manuel González ( rnao-1aa4) y Porfirio Diaz el resto 

( la76-lBBO, lBB4-l9ll l. con la estabilidad politica vino 

una ••paz relativa": la oposición politica fue aplast:ada o 

ª !> Op.Cll. De la Pefla. Pág.154 



conquis1:ada. Segundo, el pais 1:uvo una tueri:e ola de in ver: 

sienes extranjeras. at:raidas por los recursos naturales y 

por la seguridad de la Pl>Z ~ Tercero. la inundación 

inicial de inversión extranjera hacia los sistemas de 

transport:e in'tegró a la economia mexicana tanto en el 

sentido inl:erno como externo. •' 

2.1.7. 8 Portiñato: 'Poca política, mucha administración'. 

i.1.7.1. 8 Latifundiirno. 

El lal:ifundismo subsisüó pese a las Leyes de Reforma 

y. en algunos estados del pais alcanzó un desarrollo nunca 

igualado. i.a hacienda fue una de las insti tuCiones e.laves 

de la economia colonial y, un elemento determinante en la 

colonización y fijación de una nueva economla. Pero eso no 

es todo. Del vasto legado colonial con el que se inició la 

vida independieni:e de la República, la hacienda es la 

única institución que sobrevive a la revolución liberal y, 

que barrió con los demás vestigios coloniales. Más aún, la 

hacienda no sólo persiste. sino que encuentra un marco 

inst:i tucional de los más propicios para su expansión y 

desarrollo. En efecto, de 1856 a 1914 la hacienda vive una 

auténtica edad de ow. • T 

En 1875 se expidió una L<!I .i.z. Colon<z.acc:cjn que se amplió 

Veas.e Hansen, Roger. "'La poJlcica del desarrollo 11e.rJcano·. Ed. Siglo 
XXI. Mt!x1co 1976. Págs.17-30 
11 vease Leal, Juan Felipe y Haucura. R. Mano. •Los proble11as del c:ampo 
11ex1cana". Estudios Pollucos. Rev1s1a del Centro de Estudios Pollucos. Vol.111. 

· enero-marZo 1076, N.o.5 UNAM. México 19715, 
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en 1883, y que di6 origen a las llamadas~~

""'· que tenian por objeto el de establecer el limite y 

deslinde de los terrenos baldios, a fin de ser ocupadas 

por empresas ex:tranjeras para su explotación y coloniza--

ción. se creyó que la población estaba mal distribuida en 

el t:erri t:orio y esto const1 t:uia una mala distribución de 

la por-piedad. "'Las companlas no sólo deslindaban los terrg 

nos baldlos. sino que. también lo hacían con las tierras 

de pequeños propietarios que carecian de tii:ulos de propi~ 

dad, sobre todo en comunidades indigenas. Esl:o originó que 

la pequeña propiedad casi desapareciera a razón de las 

leyes de desamortización. creandose los grandes "latifun-

dios" laicos. Las tierras para el cultivo propiedad de .J.a 

Iglesia y de las comunidades indigenas, que t:enian una 

producción para el autoconsumo. al ser sustituidas por la 

agricul'tura latifundis'ta. orientada hacia un mercado más 

amplio, se hizo más relevante la explotación de liJ tierra 

y del hombre por el hombre. ..De es'ta manera los antiguos 

miembros de las comunidades pasaron a trabajar como peones 

de las haciendas y a endeudarse en las l.ie.nd.M· Ce \CY4, sin 

adquirir el derecho a contratarse libremenl:e". • • 

De 1881 1888 se deslindaron cerca de 32, 000. 000 hectí¡ 

reas, correspondiendo 12, 000. 000 a las Companias Deslinda

doras. Al adquirirse la propiedad se vendieron a preciso 

bajisimos cerca de 14.000,000 hect:áreas. A los 29 sujetos 

1111 Op.CI\. Solis. PBg.55 
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que integraron a las Companias Deslindadoras se les entre-

garon para 1906 cerca de 46, 981. 987 hectáreas. que repre-

sentaba el 23. 93\ del total de la superficie del pais. 

7.000.000 hectáres. una superficie a la que tiene España, 

se le adjudicó a una sola persona en Chihuahua: a cuatro 

se les otorgó 11. sao. 000 en Baja California: a uno se le 

entreg~ cer:ca de 2. 000. 000 hectáreas en oaxaca y en Quran

go 2. 000. 000 h~ctáreas se le concedieron a dos personas. 

En el latifundio de la Familia Terrazas equvalla a la 

superficie sumada de Dinamarca. Suiza. Holanda y Bélgica. 

El latifundio en México no llegó a tener precedente en ia 

historia de la humanidad, nunca nadie. ni aún en la época 

feudal. un sólo hombre habla sido dueño de tan grande 

extensión de\ tierra. 

Los extranjeros y la oligarquía mexicana despojaron a 

más o menos 1,00.000 de pequeños propietarios, monopolizan 

do la propiedad de la tierra. En este régimen perduró el 

piwrMlie "que restringió la libre movilidad del trabajador 

agrlcola y la explotación extensiva con monopolio territo

rial y enonttes superficies ociosas". • • 

Debido a este régimen de explol:ación. las técnicas 

agrícolas, a excepción de algunas propiedades de extranje

ros. no se modernizaron. puesto que. la aristocracia terra 

teniente fincó su sistema de explotación en la fuerza 

11 Op.CU. Solis. Pág.58 
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r isica de sus: peones. que en su mayoria eran indi~enas. en 

un 5istema similar al de los csleados sureños de los E. U. A. 

A consecuencia del atraso tecnológico en la aSlricul ty 

ra, México tuvo que importar ~ranos a finales del siglo 

XJX de E.U.A. y l\rgentina. Este atraso causó demasidos 

estragos a la productividad de los latifundistas, que no 

eran capaces ni siquiera para .la autosur ic.i.encia alimenta

ria. 

Más de J,073. 097 jornaleros vivian en lu miseria y 

otros t.antos se aproximaban a niveles de indigencia. La 

expropiación en gran escala de tierras indigenas creó una 

nueva reserva de mano de obra; las plantaciones, las minas 

y en menor grado las indistrias, tenian la necesidad de 

traoajadores. No se p~rcibe claramente un patrón uniforme 

en el desarrollo del peonaje por endeudamiento durante la 

época porfirina. Las mismas causas producían efectos d1s-

tintos en distintas circunstancias. L.a creciente demanda 

de product.os agricolas, unida a una cuantiosa inversión 

extranjera, generó un aumento del peonaje por endeudamien

to en el sures'te de México, con modalidades muy semejantes 

a la exclavi tud. 11 0 

A menudo los novelistas como Mtvi.iario Azuela, 8wno í-\4.ven 

Ao\a.'\C.in LUiÍl.:i GLtll'rl.á.n detallan el régimen económico de cxplo'ta-

ción y, el polit.ico de opresión e injusticia en las 

110 Véase Kantz, Fnedrich. "La servidu111brf' A;rana Pn Ui!xico en Ja Pµoca 
por t J nona". Ed. Sep-Sentas. México 1976. 
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haciendas. La hacienda se habla convertido en el simbolo 

de la explotación durani:e el porfiriato. 

2.1.7.2. El desarrollo capitalista. 

Cuando en 1867 los ejérci't:os liberales vencieron a 

:as fuerzas conservadoras y se exterminó al Lmperio de 

:·laximiliano, l.éis instituciones republicanas ofrecian la 

nueva esperanza de calma y prosperidad. Sin embargo, los 

nueve años que transcurrieron desde el triunfo de las 

!uerzas liberales hasta la ascensión al poder de Porfirio 

Diaz. las condiciones económicas comparadas con 60 años 

atras no habían varido mucho. La reforma liberal héibla 

llegado dos siglos' después en comparación con· Europa y. su 

programa no llegó cabalmente a cumplirse ya sea por l.a 

guerra civil o por las intervenciones. Las teorías económi 

cas por Alamán sobre el impulso a la economia nacional se 

retomaron durante el régimen de D1az: "fue el periodo de 

:a con.vM1íón. de México en una semicolonia del imperialismo; 

el capital ex"tranjero tomó en sus manos las riquezas nacig 

nales y suje"tó bajo su control a la industria y al comer-

c10". 111 ' t.a Política de ~{¡\iaLización. se fundó con el fomento a 

la inversión extranjera. 

•' Alperovtch, M.S. y Audenko, B.T. ~Ensayos de HJstorJa de lléxico'". Ed. 
Fondo de Cultura Popular. 3a. ed1c1ón. Mex1co 1974. Pilg.84 
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La coa, el azadón y la yunta fueron sustituidos por 

nueva tecnolog-ia en !as propiedades de ext:ranjeros. Los 

trepiches movidos por bueyes se cambiaron por "modernos" 

molinos, con un inversión de 12. 800. 000 dólares de entonces 

para los ingenios azucareros norteamericanos. "Para fina-

les de todo el periodo gubernament:al de Diaz los inversio

nistas de E.U.A. hablan derramado en México cerca de m.U 

millones de dólares. mientras que los capitalistas ingle-

ses no pasaban de los 350 millones de dólares. E.U.A. se 

apropió de los recursos petrollferos de México. se af lanzó 

en la mincr1a y en un 90\ puso bajo su control al comercio 

mcterior. 

En manos de los capitalistas norteamericanos e ingle

ses se concentró Casi toda la extracción del petróleo, 

carbón, plnta, cobre y oro. El peso especifico del capital 

mexicano en la industria era insignificante.• 1 

Debido a los progresos técnicos y aplicando los avan

ces de la metalurgia. la química y la electricidad. la 

industria minera creció considerablemente. sobre todo. por 

la técnica de la cianuración de los metales, por el cual 

la pérdida del metal se redujo del 35% a sólo un 5%. 

La producción se elevó por ejemplo en el oro y la 

plata, de 552.820 kg. en 1893 a 2,416.669 kg. en 1910. Sin 

embargo, la fuerza de trabajo y pese a las técnicas avanzª 

v ~ Op.C1t. Alperov1ch. Pág.84 
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das. se necesitaba una gran cant:ldad en la minería. por 

ello. muchos de los campesinos repentinamente se transfor-

maron en mineros. 

Los transportes y las comunicaciones fueron factor 

lmport:ante para el desarrollo del país. 

El ferrocarril fue el principal medio de transport:e: 

en el periodo de lBBq-1999 se construyeron 6,350 km. de 

via, es decir. que se duplicó con creces la red ferrovia-

ria. El impacto. de los ferrocarriles sobre la estructura 

social y sobre la distribución de la riqueza. no puede 

calificarse de progrsista. Lejos de disminuir la Ligidez. 

parecida a un sistema de castas. de la sociedad mexicana, 

los ferrocarriles lt.1 reforzaron y lu "modernizaron". Méxi-

co entró en el mun·do moderno con costumbres y ucti tudes 

feudales, porque los ferrocarriles hicieron posible la 

modernización de la producción de las materias primas y 

productos ugricolas sin la modernización de la sociedad y 

sus instituciones. ' 1 

L.a industria textil. la única industria de transformª 

ción que subsistió, llegó a ocupar unos 40,000 obreros en 

las fábricas de hilados extendidas por todo el pais y. con 

capitales españoles y franceses particularmente. 

"La necesidad de la formación de un ~~ &a.n.caJLio 

moderno. se acentuó con el deterioro de la importancia 

113 Vease Coatsworth, John H. ME/ impacto t.•conomico rle Jos terrccarriJes 
en el portiri.Jto". T.11. Crec1m1ento y desarrollo. Ed. Sep-Sentas. Mex1co 
1976. 
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~ ...... 

financiera del clero y, la incapacidad agiotistas y los 

comerciantes para responder plenamente a las nuevas y 

crecientes demandas de crédito interno e inrernacional". • • 

Para 1864 se habia fundado el Hanco de Londres y 

México, y que presl:aba ya servicios financieros considera-

bles; en 1882 los capitales de Inglaterra. Francia. España, 

E.U.A. y Holanda desarrollaron el crédito con institucio-

nes bancarias, agilizando la "circulación'' del dinero y 

las tansacciones comerciales. Consolidada la deuda externa 

y que tanto Juárez como Jos demils liberales se negaron a 

reconocer, el gobierno de Diaz echó los cimientos de 

muchas fortunas. En 1901 apareció un nuevo factor de suje-

clón colonial. un recurso que se hacia cada vez más indis

pensable. el petróleo. "El petróleo en México se convirtió 

en la leyenda neq'\a. de numerosos crímenes. despojos, abusos. 

sobornos, bajezas. abyecciones y fraudes de que fueron 

victimas las personas y las cosas de México"."~ 

La crisis universal de 1870 acentuó mucho más a las 

inversiones de capitales extranjeros en México; el progra-

ma económico liberal dejó de ser "nacionalis-ca'' para ajus-

tarse más a un programa de concesiones. 

La producción anual de la industria en México alcanzó 

la cifra de Stll,500,000. Los capitales extran)eros crearon 

una fuerte industria extracti va, abandonando por completo 

a la industria de la transformación. El crecimiento de las 

vlas ferroviarias se debió precisamente al saqueo de los 

,. • Op.Cll. De la Peña. Pag.140 
9 !. Op.Ctt. Mejia Zúñ1ga. Pilg 44 
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recursos naturales. El auge de inversiones extranjeras 

duró casi todo el porfiriato debido a los incentivos. 

estimulas y garantías que el mismo sistema poli tico y 

económico ofrec!a. 

A principios del siglo XX "el capital extranjero se 

dividía del siguiente modo en las principales ramas de la 

economía: En ferrocarriles era el 61. 8% de la inversión 

{ 18 .4 % británico. 9% norteamericano. en empresas bajo 

control directo. y un 34. 4. adicional. norteamericano. en 

Ferrocarriles Nacionales de México); en la minería. el 97% 

(su. norteamer-icano, 14. 5% británico. 2t fr-ancés): en 

bancos. el 76.7% (45.7% francés. 11.4% británico. 18.Ji 

norteamer-1cano. 1.3% alemfln): en petróleo, el lOO't (60.8% 

británico, 39.21. noC'teamericano}; en la industriü . el 85'! 

{53\ francés, 12.B británico. 15.J'l. norteamericano. 3.71. 

alemán 1: en electricidad. el 87. 2% ( 78. 2% britimico, 8't 

norteamer1cano. 1 % francés). La pr1ncipal industria era la 

textil con un total de 146 fábricas. con cerca de 32.229 

obreros a manos especialmente de britBnicos, franceses y 

españoles. El comercio importante se encontraba controlado 

por alemanes, franceses y españoles. y el comercio en 

menos escala por turcos. armenios o chinos". 91 

Los capitales invert:idos para 1910 (a excepción de la 

agricultura), el 77't correspondia al capital extranjero y 

u G1lly, Adolfo. ·Ld revoJuclon in[erru11pida". Ed. El Caballito. 1a. ed1c1ón 
México t 971. Pág.23 
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y el 23\ al capital nacional. De ese 77%. el 44% correspon 

dla a los Estados Unidos. el 24' a la Gran Bretaña y el 

13' a Francia. Del 23% nacional. el 14% correspondla al 

Estado y un raquitlco 9% al sector privado. 

La explotación se hizo práctica cot:idiana. el saqueo 

de los recursos na'turales por la companias extranjeras 

tuvieron altos costos sociales. No sólo era la explotación 

irracional de ios recursos naturales; iqualmente se cxplo-

taba deshumanizaaamente la fuerza de trabajo de mestizos e 

indigenas. La exclavitud se disfrazaba bajo las formas 

legales más inverosímiles. El campesino era "atado por sus 

deudas, que se neredaban. o por contrato legal, no tenia 

ulternat1va: el sistema de explotación era el mismo, no 

importaba a que luga'r fuera, el sistema no variaba. lo 

mismo en las plantaciones de henequen en Yucatán. en las 

vegas de tabaco de Valle Nacional. en los bosques de made-

ra }' frutas de Chiapas y Tabasco, y en las plantaciones de 

caucno. café, caña de azücar. tabaco y frutas de Veracruz.. 

oaxaca y Morelos" .• ., 

La ReM.iión de IM Colqado> de T"1vm y MeMeo ~ de T'"""" 

describen con tono de amargura. desesperación e impotencia 

las vejaciones que sufrieron los indígenas: hombres, muje

res y niños fueron objeto de la ambición y de la miseria. 

vi Véase Galeano, Eduardo. "L.1s Veni!S Ab1enas de America Latina". Ed. 
Siglo XXI. 41a. ed1c16n. México 1985. 
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2.1. 7 .3. la política de Díaz. 

L.a presencia de Diaz en el poder en un principio no 

modlf!có sust.ancialmeni:e las lineas generales del llbera-

lismo. No obstante. Diaz intrujo modificaciones en la 

dirección de los asunt.os públicos y poli tices a diferencia 

de Juárez, "entre ellos. la mayor concentración del poder 

a pesar de la proclamación de 
0

los principios federalistas, 

el pragmat.1smo en el manejo de la cosa pública y la desi-

nnibición para que el Est.ado interviniese en los asun'tos 

económicos del pais".,. 

El periodo del porfiriato es considerado como el ~

u~ at in~ en favor del capltaMmo eder1io1. Bajo la dista-

dura de Dlaz se sub'yugó al pueblo para el trabajo forzado. 

a fin de responder a las circunstancias económicas que 

exijian los intereses del capital ext:ranjero. Para lograr

lo, era necesario suprimir los derechos politicos, anular 

las garantias y desaparecer toda oposición. 

El Presidente, el gobernador y el jefe politice son 

tres clases de funcionarios que representan todo el poder 

er. el pa1s. escribió Jo/In KenMl!h TIWIM, en México no hay mas 

que un solo poder gubernamental: El 8jecutivo. L.os otros 

dos poderes sólo figuran de nombre, y ya no existe en el 

pals un solo puest:o de elección popular: todos son ocupa--

911 Qp.C1t. De \a Peña. Pág.159 
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dos por nombramiem:os expedidos por alguna de las tres 

clases de funcionarios. Est:os. explica Kenneth. con'trolan 

la situación en sus totalidad. sus palabras son leyes en 

sus propias jurisdicciones: El President:e domina en los 29 

estados y los dos t:erritorios de la República: el goberna

dor en su estado y el Jefe politice en su distrito. Ningu

no es reponsable ante el pueblo. El gobernador tiene que 

responder ante el Presidente, y el jefe polltico ante el 

gobernador y el Presidente. Es el régimen dictatorial 

per-sonalista más perfecto de la tierra.•• 

La constitución de 1857 habla establecido el princi-

cipio fundamental del régimen democrático. Sin embargo.! 

durante el periodo de Diaz no solo uwtó las garantias 

individuales y el régimen democrático, también, modificó 

sustancialmente el concepto de propiedad. tanto que modlf.i. 

c6 el Código de Comercio expedido en 1884 que dió al du<ño ck 

14 Mw> 14 P'IDi>W1ad ck todo la que """'4 "1AiJ.a y al.Gjo ck .u.a. Esto 

penni tió que México fuera mucho más al:ract1 vo para los 

capitales extranjeros en el renglón de .la indusi:ria extraf: 

tiva. El gobierno de Diaz pretendia justificar su politica 

capitalista argumentando que ra menester desarrollar rápi

dameni:e. para crear un México "fuerte", caµaz de defender 

su integridad territorial e independencia polltica. En 

realidad sólo se pretendia enmascarar baja el ~ 

el ~aqueo de los recursos naturales. 1 0 0 

Véase Kenneth Turner, John. "He rico BlJrbaro". Los elementos represivos 
de Dlaz. Ed. Epoca. 1a.ed1c1ón. México 1978. PBgs.122-137 
100 Alperov1ch. M.S. y Rudenko. 8.T. •La RevoJución Hexicana de 1910-1917 
y Ja PoJl ti ca de Jos Es codos Unidos•·. Ed. Fondo de Cultura Popular. 2a. 
ed1c1ón. Méxrco 1966. Pag.37 
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La Reforma habla luchado cont:ra el poder económico y 

politice de la Iglesia; sin embargo, durante el régimen de 

Diaz. la lglesiH volvió a recuperar sus poderlo. su fortu

na se consolidó con seoo.000.000 de la época. 

El proyecto de Diaz aceptaba "verbalmem:e" los princj._ 

pies liberales. pero de hecho, gobernaba de manera centra

lizada y dejaba a un lado las reivindicaciones liberales 

más significativas. Los logros de la Reforma fueron progrg_ 

sivamente abandonados en el curso de los siguientes años, 

la Iglesia católica pudo reconstruir su poderlo económico, 

los grandes latifundios se fortalecieron y la libertad de 

expresión fue amoradazada. 

Los E.U.A. reconocieron como legal y legitimo el 

gobierno de Diaz. y en 1880 en una simulación· electoral. 

Diaz impuso en el poder al general Manuel González. Est:e 

hecho poli tico preparó las condiciones para que Dlaz parª 

dogicament:e volviera al poder e imponer su dictadura. Diaz 

cocijó a los antiguos politlcos conservadores y a las 

nuevas generaciones de liberales hambrientas de poder, 

formándose el P<Wido Cienti/,ico y el PMtido MUi«n y. que sobre

vivieron a las tres décadas de dlct:adura. 

Tanto "cientificos'' como ''militares" y conservadores 

se disputaron los altos cargos públicos: Diaz equilibró la 

balanza para ser él quien controlara las pugnas pollticas 

y las hiciera nulas: a la clase media la burocratizó y a 
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la aristocracia terratenient:e le otorgó garant:ias sobre su 

propiedad. Además bajo el chantaje de una p\Cl.sunta invación 

mantuvo en jaque a conservadores, liberales, aristócratas, 

burócratas y militares. La idolatria y el cult:o a la persQ 

nalidad fue el dlscurso poli tico. 

Durante la dictadura se asumió una nueva politíca 

económica: con el respaldo de los capitales ext:ranjeros se 

impulso el ''desarrolllsmo": se habla abandonado la antigua 

economia basada en el liberalismo económico en su mas pura 

expresión. 

Nuest:ro comercio exterior pasó en 1880, de una polit!. 

ca proteccionista al predominio de las ideas del libre-~ 

cambio. No obstante. la econom1a dependió más de los factQ 

res externos que ihternos. y si hubo liberalismo sólo se 

re! lejó en el exterior puesto que los medios y modos de 

explotación eran de corte feudal. 1 0 1 

P'L011W>O en el """"'°· fue el fomulismo que dictó Dlaz y 

que se hizo pragmatico: Poca peUtéca y rnu.cM ~Wn: 

condenando a la soc.Ledad a vivir sin libertad ni justicia. 

En la sociedad porfiriana la tarea del ejército fede

ral fue vigilar la conservación del 1tatu. quo agrario en que 

se arLaigaba el árbol de la industria naciente. "El pais 

fue dividido militarmente en diez zonas. tres comandancias 

y catorce jefaturas, que debian evitar el brote de cual--

quier ag1 tación poli tica entre los no partidarios de la 

'o 1 vease Qchoa Campos, Mo1ses. "La RevoJucUrn Hex1c"na ... T.I. Sus Cau
sas Econom1cas. l.N.E.H.A.M. Secretaria de Gobernación. Mex1co 1966. 
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maquinaria estat:al. El ejército. lo.s fuerzas rurales. la 

pollcla urbana, el destierro a Quintana Hoo y a las carce

les. represent:at"on en el porfiríato eslabones de una cade

na de represión püblica". 'º' Dlaz creó un ejército sumamen 

te eficaz. copiando la organización técnica del ejérci'to 

francés e inculcando una mentalidad prusiana a sus oficia

les y soldados. 

2.1.7.4. la transformación social. 

cuando los capi 'talos extranjeros desarrollaron las 

técnicas e inst.rumentos de explotación y. con ayuda del 

telégrafo y el ferrocarril. Los pequeños talleres se con-

vir1:ieron en fábricas y los artesanos en obreros. l!ajo el 

surgimiento de la incius"Cria y la productividad aparec.ió 

una clase proletar1a. que empezó a organizarse ft"ente a 

las nuevas formas de explotación. Los obreros sufrieron 

los atropellos del régimen de Diaz, la jornada de trabajo 

en las fabricas y en las minas comenzaban an"tes del alba y 

terminaban después de la puesta del sol; el obrero textil 

llegaba a lil fábrica a las seis cte la mañana y no salla 

hasta las ocho o las nueve de la noche. salvo el só.bado. 

dla en que la jornada era más breve y terminaba a las seis 

de la tarde; tenian dos periodos de descanso de cuarenta y 

cinco m~nut:os. uno para el almuerzo y otro para la comida. 

1 u~ Op.Cn. Lozoya, Pa~.34 
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los empresarios no penuitian que los trabajadores tuvieran 

más descansos que éstos. de manera que, en total, pasaban 

en la fábrica cerca de 14 horas diarias. Además. los patrQ 

nes les hacían descuentos para pagar los gastos de di ver-

sas tiestas civiles y religiosas; prohiblan que los visitª 

ran sus parientes o amigos si su habitación era propiedad 

de la empresa: les imponian arbitrariamente multas si su 

rendimiento era insatisfactorio. y les cobraban una suma 

para comprar las lanzaderas y husos consumidos en el trabª 

jo, por si eso fuera poco, el salario no flucruba entre 

l. 25 pesos diarios en las industrias y 3 pesos en .Las 

minas. 1 03 Para las mujeres y niños por igual número de 

horas y en igualdad de cicunstancias el salario era más 

reducido. 

Los campesinos despojados de sus tierras se ülquíla-

ron como obreros para las minas. las industrias y para la 

cons'trucción de las vias férreas: esto provocó el rápido 

crecimiento de la clase proletaria, que poco a poco sigui~ 

ron estrategias poli ticas. copiadas de los movimientos 

obreros europeos, para resistirse a la explotación. 

En tan'to que el artesano fue casi eliminado por el 

floreciente maquinismo. 

El sistema de la hacienda no perml tió la despoblación 

de las tierras a través del endeudamiento y las tiendas de 

raya. las guardias blancas y los rurales, 

1 0 3 Véase Auiz, Ramón E. "La Revolución Hexicano y el uovimiento Obre
ro". Ed. Era. 1a.cd1c16n. México 1976. Págs.15-42 
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Un régimen tan opresivo como el de Olaz no causarla 

sino rebeliones y violencia. 

Las rebeliones campesinas se empezaron a gestar desde 

1875 con los yaquis en Sonora: en 1877 se regist:raron 

conatos de rebeliones en Querétaro. cuanajuato, Hidalgo, 

Michoacan. Guerrero. Oaxaca e incluso en el Distrito Fede-

ral (San Angel). En este clima se dieron los primeros 

levantamientos campesinos como en la Huasteca { 1878), 

Tamazunchale ( 1679-1681). Papantla ( 1664 l. Tomóchic ( 1693 I, 

Zumpahuacan ( 1694). Acaponei:a. Composi:ela ( 1696) y el de 

Vicente Cedlllo ( 1905). '" 

El movimiento obrero en tanto, recibió entrado el 

siglo XX la mano represora de Dlaz en cananea. Rlo Blanco. 

Viesca y en otros sitios. 

Con el odio de las clases populares. el gobierno de 

Oiaz no duraría mucho, con el siglo iniciarla el pricipio 

de su fin. Los elementos "modernizadores" de la economía 

que Dlaz habla implantado. empezaron a resquebajarse por 

el clima de inconformidad. injusticia y represión; si bien, 

el éxito del modelo de integración '"desarrollista" dió 

resultado para atraer capitales y crear industria, el 

modelo lejos de beneficlar a la generalidad de la pobla--

blación. la explotó. 

Las condiciones poli ticas, económicas y sociales eran 

propicias para una rebelión generalizada a principio del 

siglo XX. Las clases medias y ulgunos aristócratas terratg_ 

10 • Vease Meyer, Jean. "Problemas campesinos y revueltas ,1grari.is 
fl82J-19l0}". Ed. Sep-Sentas. México 1973. 
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niem:es iniciaron las reformas que los llevarian a la 

lucha armada de 1910. 

2.1.B. El Renacimiento del Liberalimio. 

2.1.B.1. El camino hacia la Revolución. 

El distinguido liberal Jiv..w Si"""1 en 1892 se unió a 

R<»endo PÚ!eJJ4, Mig.U S. /ol4alJJJ, Joaquin D. Ca.<>a>úo, Monw!l RomeAO 

RuUo y J~¿ YuM Limancout. ( ent:onces Ministro de Hacienda de 

Olaz) para fundar la Unién LUMat, que más tarde seria cono

cida como el p..,.¡¡,¡,, Cien~. que bajo un lema "posi tivisl:a" 

O\d.e.n. y P'l.OgWAD dominaron la econom1a. la poli t:ica y el 

poaer administra ti ve durante las dos siguientes· décadas de 

su existencia. 1 05 

Los "cientificos" fueron un grupo selecto de int:elec-

tuales. profesionales y de prominentes empresarios que se 

agrupaban en torno de la filosofla po>iti""'ta y el dawini"1nc 

oocial posl:ulados por Augiv..to Comte y Hel.Mt Spenc¿i, y quienes 

lograron una notable influencia en el sistema educativo 

mexicano. El darwinismo social, la sobrevivencia del mejor 

adaptado. y el mesurado progreso evolutivo en lugar del 

violenL.o cambio revolucionario proporcionó a la burguesia 

mexicana el tipo de ideologia que necesi t:aba para desarrQ 

llarse y crecer en su propia conciencia de clase. en el 

1 0 ~ Véase Cockcroft. James D. "Precursores intelE'ctuaJes de la revolu-
ción mexicünD". Ed. Siglo XXI. 1sa.ed1c1ón. México 1992. Págs.56-84 
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tiempo en que la nación estaba extenuada por cincuenta 

años de guerra civil y receptiva a los nuevos incentivos 

del crecimiento económico. 

La existencia del Partido Cientlfico permitió a O!az 

lími tar las ambiciones de otros grupos y en especial al de 

los militares: a fin de limitar también el vanee de los 

"cientificos", Dlaz creó al CV\cilio Na.e.ion.al. P10g~ para las 

elecciones de 1896. Al empezar el siglo XX. Diaz terminaba 

su quinto periodo presidencial a la edad de 70 años. Los 

grupos políticos estaban seguros que el Presideni:e se 

retirarla del poder. "Los cient:ificos tenian como candida

to a Liman tour y los mili tares a &'llUVLdo Re.yM, pero Oiaz. 

luego de haber dudado largo tiempo, decidió eliminara los 

dos. al primero tolerando una campaña en la que Sus enemi

gos denunciaban su origen francés, la cual condujo a una 

interpretación contraria a los intereses de sus Secretario 

de Hacienda, y al segundo, ejerciendo todo tipo de presio

nes contra él. y se postuló por sexta ocasión". 1011 Sin 

embargo. los mecanismos poli tices en que se sustentaba el 

régimen dictatorial de Diaz empezaban a desgastarse y. si 

Olaz logró la sexta reelección se debió al poder personal 

del caudillo y a su habilidad de jugar con los diversos 

grupos de poder. 

En 1903 cuando Oiaz cayó enfermo. las ambiciones de 

muchos políticos se evidenciaron. L1mantour observando tal 

' u 6 Qp.Cu. Garrido. Pág.33 
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situacJ6n propuso a Diaz la creación de un PoUiao de blado 

que facilitara la transmisión pacif Jea del poder. para 

Jnsti tucionalizarlo y dejar atrás al caudillaje. 

Pero Oiaz confiaba mas en su poder personal y a "suj~ 

rencia" de los "cientificos" creó la vicepresidencia y. 

que fue ocupada por el "cientlfico" Ramón Cowil en 1904. 

En un discurso pronunciado por el obispo de San Luis 

Potosi 'eh Par is. después de la sexta reelección de Diaz. 

declaró. que a pesar de la constitución y de las leyes 

mexicanas, la Iglesia encont:raba un clima 1nuy &~y 

Mti1f,.a.etD\io: esta fue la principal causa inmediata para 

organizar al Pattido LU..Wl que habla nacido en otoño de 

1900. La sociedad civil temerosa del resurgimiento del 

pacer de la 1 glesia más que de la dictadura de Diaz se 

empezó a convulsionar poli ticamente. ' 0 
., 

Camilo A\lkga publicó el manifiesto sobre La Jnuitacian al 

PMlido L~ el 30 de agosto de 1900. denunciando eJ resur-

gimiente del clericalismo en el gobierno de Dlaz. "tenia 

escasas nociones de que iniciaba un proceso de oposición 

polltica entre varias clases que culminarlan con la calda 

del dictador en 1911 ... ' 0
• 

A menos de cinco meses del discurso pronunciado en 

Parls por eJ obispo. se hablan creado 125 clubes liberales 

en todo el país y se fundaron cerca de 50 periodicos inde

pendientes. entre los que destacaron El Diait.i.o dcl Hopa\, luan. 

' 
0 1 Qp.Crt. Kenneth. Pág.141 

1 0 e Op.Cll. Cockcrott. Pilg.87 
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Pllll<llWlo, E! Hijo dd A/wizole, Et CoimiUo PúUico y Redulc.ión, estos 

se conviertieron en las principales tribunas de oposición: 

figuras prominentes como Filomena Ma.Ca, Juan S&\aU.a, A«,oMO 

C\.avt'.oto, Jctte. Ma.'\éa Pino Swi'\.U y Antonio VilhlM.at brillaron por sus 

articules periodlsticos. 

La prensa prerevolucionaria había jugado un papel 

import:ante en la difusión ideolóS1ica: para 1908-1910 la 

actividad era periodistica era fecunda. Nacieron perlodi--

cos como El [MU\gen.te, La Voz ck Jtui-\.U, El ChinaGo, Mitxi,c(J Nuevo. El 

/mpa.iciat, El Ant~Le.eccioniMa, y satirices como El Di.aUito Rojo en 

donde dibujaba 101i P01ada y La Stitiia dirigido por FeAnaJ'Uto 

HeAMAa. 1 D • 

Los clubes liberales decidieron reuni["Se el l~ de 

enero de 1901 en San °Luis Potosi y como sede desiqnaron el 

Teatro de la Paz. Desde la organización surqirii.i el progrª 

ma ideológico de la Revo Lución Mexicana. 

In'telectuales de diversos estratos empezaron a part:i-

cipar "activa y abiertamente" en los f lorec1entes clubes 

liberales. y que estaban dispuestos a fonnar "nuevas coaii 

cienes políticas". con intenciones de oponerse al régimen 

de Diaz y ofrecer "nuevas reformas pollticas y sociales". 

Camita Aniaga, Antonio DÜJ.l Soto y Gama, Juan S~ y LWuuio RioeAa, 

originarios de san Luis Potosi y los hermanos RÍCtlll.do y 

fMique flo\.et, Maqón de oax.aca. "fueron representat:ivos de 

de determinadas clases de intelctuales, formaron no sola--

10
• Véase Ru1z Castañeda, Maria. "La Prensd durante el Porfl1i11tl' ltltW-

19lOJ ". En El Periodismo 45 A1'1os de Historia. Ed. Trad1c1ón. México 1974. 
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mente el núcleo del movimiento precursor, sino también un 

silnbolo de la especie de participación que más tarde la 

revolución exigirla de otros intelectuales disidentes como 

~.''º 

En el exilio. el primero de julio de 1906 en Sm Luis 

Missouri E.U. se integró el P4WJD L~ Me.>.iconD, siendo su 

Presidente Ricardo Flores Magón. Vicepre!3idente Juan sara

bia, secret:ario Antonio I. Villareal. Tesorero Enrique 

Flores Magón, Primer Vocal Librado Rivera. Segundo Vocal 

Manuel Sarabia y Tercer Vocal Rosallo Bustamante. 

En el programa del Partido Liberal se manifestaron 

una serie de .. reformas constitucionales'' como la reducción 

del periodo presidenc
0

ial a cuatro años, supresión de la 

reelección en periodos inmediatos y la de tribunales mili

tares en tiempo de paz: en materia educativa plantearon la 

laicidad de la educación. obligatoriedad de la instrucción 

pública hasta los 19 años y salarios dignos a los maestros; 

respecto a los bienes de extranjeros manifest:aron: "Prcs-

cribir que los extranjeros. por el solo hecho de adqui,rir 

bienes ralees pierden su nacionalidad de origen y se hacen 

mexicanos"; declararon rest:ricciones para el clero como la 

supresión de las escuelas católicas, nacionalización de 

los bienes de la Iglesia bajo testaferros y. la considera

ción que la lglesia sea sujeto para las leyes fiscales; 

' ' u Op.CI\. Cockcrof\. Pitg.83 
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propusieron nomas laborales como la jornada de 8 horas 

máximo y salario decoroso. prohibición del empleo absoluto 

de niños menores de 14 años, condiciones dignas e higieni

cas de los cent:ros de trabajo, obligación de indemnización 

por accldentes de trabajo, prohibición de multas sobre el 

salario del trbajador, supresión de las tiendas de raya, 

igualdad de salarios entre empleados exi:r-anjeros y mexica

nos, prohibición para retardar el pago de la raya por más 

de una semana. hacer obligatorio el descanso dominical. En 

mat:ec-ia agr-aria el programa del Partido Liberal sost:uvo 

que: "Los dueños de las tierras estan obligados a hacer 

product:ivas t.odas las que posean; cualquier extensión de 

terreno que el poseedor deje improductiva la r~cobrará el 

Estado, para· quienes carezcan de condiciones· económicas 

para ello, se creará el 8aMo Ag<icala. En un apartado de 

"pun'tos generales" manifiestan: "Hacer práctico el Juicio de 

AlnPa.w. robust:ecimiento del poder municipal. supresión del 

agio. la carestia y el pauperrismo a los articules de 

primera necesidad. protección a la clase indigena, hennan

dad con los paises latinoamericanos y el desconocimiento 

de cualquier empréstito hecho por Diaz. 

Al triunfar el Partido Liberal. decia el articulo 50 

de su programa. se confiscaran los bienes de los funciona

rios enriquecidos bajo La disctadura actual, y lo que se 

produzca se aplicará al cumplimiento del capitulo de Tie--
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rras especialmente a resl:i tuir a los yaquis. mayas y otras 

'tribus. comunidades o individuos. los t.errenos de que 

fueron despojados y al servicio de la amon:ización de la 

deuda nacional. "'Por eso la lnterpret"ación que hizo el 

Panido Liberal de los anhelos del proletariado mexicano. 

significó el ~ del ~ '"""""'"° en una etapa de 

desenvolvimient:o histórico necesaria r guió la marcha 

ascendente del movimiento armado de 1910, · señalando al 

mismo tiempo los caminos para proseguirlo". 1
'' 

A consecuencia de la ent:revista concedida por Diaz al 

periodista americano Janw.> C~ y. publicada en el Pe.M--

~ott>i\\aga.zine. en febrero de 1908, el viejo dict:ador dijo a~ 

Creelman que se retiraria del poder al cumplir los ochent:a 

años de edad ( 1910)'. La entrevista causó sensación efftre 

los circulas poll 'ticos inst:i tucionales y de oposición: sus 

declaraciones habian sido comprometedoras para su régimen. 

Lo más sobresaliente de sus declaraciones fue los siguien

te: DMe.D c.Ma-\ lXl10 PM4 cuando mi ~ ~ enc.M.gue.. dd goti.Mno. 

Olaz estaba a punto de cumplir los ochenta años, lo cual 

daba a entender que pronto abandonarla el poder. Pero fue 

otra declaración la que tuvo mayor peso especifico: S.:"" Úl 

R~ u.,g..,. a W\9V. un P<>\WJo dR. opo;ición, lo v<?Ma con WVIO> 

ojo>, como UM ·~· y no como un mal, y >i Me P<>\WJo ~ 

pod<A, no """" ~. >Ú10 """" diAi,il>, yo lo eocog""4, le tJDOYaMa y 

""' coMag'\Mi4 a la inag""""6n ¡µ;., de un g~ co~ demo--

c\d.lic.o. 1 1 ' 

' ' 
1 Op.Cll. Me11a Zúñ1ga, Pilg.48 

111 Véase Creelman, James.~JnurvJev 11ith PorfJrio fJJaZ'', En Pearson's 
Magazine. XIX. No.3 marzo de 1908. E.U.A. Págs.241-250 



Desde entonces las actividades pollticas de todas las 

tendencias se redoblaron. ..Diaz nunca desmintió lo que a 

su nombre habla afirmado el periodista americano". 1
' J 

Alentados por las declaraciones de Dlaz. la eferveceu 

cia por la fundación de organizaciones poli ticas creció. 

El 22 de enero de 1909. casi un año después de la en-r.reviª

ta Creelman. se organizó el Pa'l.tido Democ'lá.tlco para contender 

en las "próximas" elecciones. En él se concentraron persa-

nalidades identificadas con el porfirismo, aunque no así 

con los .. c1entlficos" como los licenciados Benito Ju.D.tt.ez N\a.z4 

(hijo del Presidente Juarez). Manwú Cakw. Jc»i. Pwn d<Ú Valúl., 

DiOdmo &«úla, Ralµl Z~. CGAÚ» T\eio y LeAdo d<. TeAadc., los 

profesores AMaham C~ y Ma.tv&.icio Gómu entre otros. 

El Partido Democrático expidió un "Manifiesto a la 

Nación". para que todos los ciudadanos participaran en el 

ejercicio de sus derechos políticos y obligaciones cívicas. 

El Manifiesto, ademéis, contenia un programa politice avan-

zado sobresaliendo los siguientes punt:os: "Fortalecimiento 

del Municipio Libre. intencificación de la educación públJ:. 

ca en todo el territorio. modificación del sistema electo

ral bajo el ~'*4gio cte.l uoto di'U'..Cta, ~ec.'\et.o y unW~t.efecL.ividad 

de las Leyes de Reforma. creación de la Secret:aria de 

Agricultura para la atención de los problemas del campesi-

no y del campo". 

En 1909 se fundó el Pall.tidó An~JW.ta. donde destacª 

Romero Flores, JesUs ... HjscorJ.1 de lil Hpvolución Hexic1rna". lnsututo 
Feoeral de Capac11ac1ón del Magisterio. Ed. SEP. Mex1co 1965. Póg.42 
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ban figuaras como el doctor F""1ci.>cc Vdz4uu Górau, el !icen-

ciado T<nww E"1..iuel OMepón, y los periodistas Filomeno MatA. 

Paulina Ma.uinu y FelMr. F. Paúlvicini, los licenciados Jo><- Vaoeonce

W> y Lui.6 ~. el ingeniero M4lwel Uv¡uidi, DÜUJoJ A""1N.> y F"1n

~ l. Mads!Jw. Madero seria el candidato para contender por 

la ?residencia bajo el formullsmo "Suj,\a¡¡io ~. No tulec-

ción"; proclamaron un "Manifiesto'' para que el pueblo mexi

cano ejerciera responsablemen'te sus derechos civicos y 

politices y. se opuso "con acentuados matices nacional1s-

tas. al absolu'tismo qubernamen'tal que favorecia los inter~ 

ses extranjeros en detrimento de los nacionales". 1 
• 

4 En 

realidad este partido estaba conformado en gran parte por! 

la pequeña burguesía mexicana. pequeños propietarios, 

comerciantes menoreS. rancheros ricos y con personalidades 

destacadas de la intelectualidad provenientes de una clase 

media acomodada. 

Otros tres partidos se formaron en 1 qoq. el CluA Ccn-

.,,.¡ Rey¡,,1.4, EL G\an PaW.da NaW>llJ>L Oke.<O y e.L CW. ~ Po,,..UV., 

és'te último tenla a dest:acados integrantes como a Jc»é lópez 

Pom«o y Roi4>. Aleio MaUo, S<úv<>dol. Mil.azw.., Frw>to MiMnda, Jo>C 

Ga\Cla Meá'UlnO, F'IJJllci>co MaMúlu &ca y C.;.M MMgáin. 

La Unión LUeluú. sin embargo se habla ex:tendido por todo 

el pals. en la administración pública y entre algunos 

militares. A menudo se les ligaba con los "cientificos" y 

con los grandes intereses ~xtranjeros. En él destacaron 

1 1 4 Op.C1t. Me1ia Zúñ1qa. Pág.49 
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Puilw Rincón Galla.1áo, Jcni lv ... Limantol.I\, R""""° Púw.da, l.""3 T"'"""'°, 

EnW¡ue ~ y F""""'1do PÍlnu\U.(. 

Las grandes masas campesinas y obreras condenadas a 

la miseria y relegadas por el analfabetismo no podían 

participar en las discusiones sobre los programas que 

ofrecian los partidos. El sufragio, la democracia. los 

derechos del hombre y el federalismo eran conceptos que 

tal vez no entendian. no obstante. el reconcor acumulado 

por el acuso del poder empezó a despertar en ellos un 

seni:imien to revolucionario. 

La promesa de Diaz para abandonar el poder no se 

mantuvo. El viejo dict:ador decidió reelegirse por séptima 

ocasión y acentuó la represión cont:ra los partidos de 

oposición.' 1 ~ Esto pt"ovocó el inicio de la guei::-ra civil y 

que durar ia cerca de otros diez años más. 

2.1.8.2. 8 Po~tivisno Mexicano. 

Al triunfo de la rebelión de Tuxtepec y de la llegada 

de Por-firio Diaz al poder. la educación pública presentó 

ciertas particuliaridades. Para el nuevo gobierno ca laborª 

ron intelect.uales que trataban de imponer los principios 

del liberalismo, ''aunque se puede afirmar- que la mayoria 

de los funcionarios sus'teni:aban las ú/JuJ4 pcY.iitiu~!I. que 

fueron introducidas por GaUno ~. procurando que preva-

1 1 ~ Op.C1t. Garrido. Pag.35 
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lecieran de modo oficial".''' Barreda se consUl:uy6 en el 

principal direc'tor del sisl:ema educativo nacional. después 

de la caida del Segundo Imperio: en 1867 elabor6 la llama-

da Le;¡ de fo>eñanza Nacicna/. que promulgó Juárez a tin de 

lograr ia integración de la nacionalidad mexicana. Desde 

enl:onces el "'positivismo". sistema filosófico fundado en 

ei método experimental sosl:enido por SW<>\t MiU., H...,,_t s,,..,,,.,. 
y. particularmente por AuuuMo Comk en Europa y, que trans

formó la vida intelectual de México. 

El "positivismo" es eminentemente na~ y conside

r-ando el éxí to en los métodos de las ciencias nai:urales. 

sobre todo en las cuestiones experimentales, plantea lci 

posibilidad de que las ciencias sociales se sirvan de esos 

mét:.ados. El "posit,lvismo" comprende simul'té.neamente la 

teoria de la ciencia y la refonna de la sociedad. es 

decir. la ciencia y sus aplicaciones consti t.uyen en la 

realidad.. el medio para organizar la vida social. su teo--

ria se apoya en el intelectualismo rigido, donde la ra2ón 

es el instrumento para comprender las verdades cientlf leas 

e históricas ... En el positivismo clásico se desi:acan como 

obje"tivos principales: el amor corno principio, el orden 

como base y el progreso como fin. Barreda simplemente los 

ajustó a la ideologia liberal: L~. O\dV> u Pwg'IW'". ' '' 

Ya desde la época del Dr. ~lora los liberales preten--

tendieron confonnar armonicamente la libertad y el progre-

1 1 
• Op.Ctt. Solana. Pá.g.42 

1 t " Op.C1t. Sotana. Pág.43 

-282-



so pero sin considerar la necesidad del orden. La libertad 

y el progreso serian solo consecuencias del orden y no se 

podria prescindir de él par-a instaurar- la liber-tad. el 

orden o ambos . 

Barreda. disclpulo de Comte, es quien en la teoria y 

en la práctica introduce el positivismo durante la época 

de la república restaurada: sin embargo, y a excepción de 

Justo Sierra. los positivistas en lo posterior justifica-

rlan ideológicamente la dictadura de Dlaz. 

Bar-reda presenta al proceso histór-ico como un proceso 

de emancipación del orden colonial. siendo éste. un siste-

ma en que el sistema educativo. los dogmas religiosos, el 

sis'tema politice y el aparato administrativo convergian a 

fin de explotación 'continua. El principal guardian de ese 

orden era "el clero. armado a la vez con los rayos del 

cielo y las penas de la tierra. jefe supremo de la educa--

ción universal·•. 1 
'• 

Es necesario, explica Barreda. lograr la emancipación 

mental de los lastres medievales: el siglo XIX mexicano es 

un proceso histórico donde se logra una triple emancipa--

ción: científica. religiosa y polltica. 

El positivismo otorga al ser el medio para el conoci

miento cienti!lco de la naturaleza. Es también el instru--

mento del Estado para la conducción de la educación; por 

. un lado ponla en duda todo principio de autoridad que no 

111 Véase V1llegas, Abelardo. ~Positivismo y f'ortirismo~. Ed. Sep-sentas. 
México 1977. Págs.7-42 
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tuviese su base en la experiencia de la realidad y por el 

otro. negaba, en nombre de es'ta experiencia, la exigencia 

de cualquier principio abstracto no apoyado en ln misma. 

De tal modo que el Estado empleó la verdad cientlf ica para 

sustituir a los dogamas religiosos y más aún. para susti-

tuir a la educación religiosa. 

La burguesia parcialmente se nabla consolidado en el 

Es'tado y. el oositivismo se convirrió en el magnífico 

ins'trumento ideolóoico para el somet.imeinto de las otras 

clases sociales. Escritores y educadores del viejo tipo 

cientlfico, dice Vasconcelos. expresaron con frecuncia la 

opinión de que nuestro pueblo. particularmem:e el indio y 

la clase trabajadora cons'tit.ulan una clase irredimible 

( ... ) y afimaron, a~imismo. que toda esta población opr-i

da era totalment.e incapaz derrocar el despotismo mili t.Cir y 

pollt.ico de Dlaz. No obs'tant.e, la kevoluclón Mexicana y la 

vida misma se burlaron de la doctrina positivist.a, fie~ún 

la cual, el progreso produce fatalmente una clase afor'tun~ 

da que, por poseer mejores dotes. rcpt"escnta la selección 

·de las especies y, tiene por lo mismo, el derecho casi 

sagrado de explo'tar y sos'tener a su dominio a los ineptos: 

con base en el DGl'&.Win.iomo Soc.ia.t se pre'tendió negar al pueblo 

su derecho de opinar y defender sus intereses. 1
,' 

Independien'temente de la ins'trumentación ideológica 

del Estado, el positivismo trajo múltiples beneficios al 

·, 1 1 Qp.CI\. Zea. Pég.31 
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sistema educativo: en 1887 se declaró la educación prima-

ria como obligatoria en el D. F'. y Territorios Federales y. 

en 1896 las escuelas municipales pasaLon a manos de la 

Federación. "'Asi para atender a la instrucción pública 

se creó una Dirección General. después una Subsecretaria 

dentro del Ministerio de Justicia y por fin en 1905. la 

Secretaria de Instrucción Pública y· Bellas Artes de la que 

fue titular Justo S1erra".' 20 El sistema educativo empezó 

a desarrollarse con el incremento de escuelas primarias. 

pero desqraciadamen-t.e solo en las zonas urbanas. perjudi-

cando a la población r"ural que era la inmensa mayor ia para 

1907. Justo Sierra se empeño en hacer realidad el proyec'to 

de la creación de la Universidad como institución moderna 

y como una de las' obras más importantes de la dictadura. 

t.a Universidad se inaguró por el Dr. Joaquin. Egu.ia. como rec-

tor y contando con importantes catedráticos como los 

doctores Boaz, SW,., y RÜ!cM. 

En el clima intelectual del positivismo, la litera-ru

ra mexicana floreció desde 1867 con At.tam.Wmo, Riua. Palacio, 

~"""° y R""""-u y, ya en plena dictadura Acwia, Sie-\'14, fÚ>u!l.l, 

Peón Co~. PuJJ. y Cu.enea; al iniciar el siglo destacaron 

GutiiMez Náje114, Du/,oó, Del Campo, U'lkina, Diaz. MW!n y D<4¡ado. 

' 
1 0 Op.Cit. Me¡ia ZUñlga. Péig.50 
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2.1.8.3. El estallido social. 

Para el año del primer centenario de la Independencia 

de México, en el mes de abril. se realizó el Conqreso en el 

cual el Par-tido Ant:1rreleccionis'ta proclamó la ~~ de. l.4 

Wüv..e.ú.a na.cien.al y la~ ~ con~nale'l: esto anunció a 

Diaz la crisis polit.ica que se avecinaba. El capital finan 

ciero del exterior tenia en su poder a la aristocracia 

terrateniente, endeudada e insolvente, a tal qrado. que 

Limantour aconsejó a Diaz para salvaguardar a la dictadura 

eran urgem:es reformas en la agricultura para desarrollar 

la banca en México. 

Madero y su libro La SucMión P~i.dencial habían cobrado 

gran popularidad entre la población y. s1mpatia en la 

aris'tocracia terrateniente. 

A finales de mayo se organizaron manifestaciones de 

apoyo a la candidatuLa de Madero a la presidencia. Diaz 

temeroso de una confrontación elec'toral con Madero. lo 

mandó arrestar y le asignó como prisión a la ciudad de San 

Luis Po~os i. 

La dictadura se encon't.raba en su ocaso. Ni los peque

ños propietarios. ni la clase media intelectual. ni los 

campesinos y obreros estaban dispuestos a m.cctUUv.. conc.Uiato-

JL.Ü» '\.eta'ld.a.da.~: el régimen no podia ofrecerlas. ni los capi t,g 

les ext:ranjeros podían ser pacientes. El gobierno de Díaz 
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ya no brindaba la oárantia para mantener el "orden". L.a 

dictadura y sus vicios de treinta años se rompet"lan estre

pitosamente en L 910. 

Las contradicciones se acentuaron. sobr'e todo ent:re 

la población Ur'bana y la r'Ural. Los latifundistas endeuda

dos por sus hipotecas y por la mediana productividad de 

sus haciendas sólo tenian para paqar sus réditos y. la 

banca tuvo que frenar sus operaciones por .<e!Sta situación: 

sin embargo, La burquesia la ayudaria a reactivarse en 

años posteriores. 

La burguesia nuevamente dirigió y encabezó a La poblª 

ción y. los capitales extran)cros empezaron a orindarle su 

respaldo para r'omper con Las viejas estructuras del porfi

riato, a fin. de Crear "mejores" condiciones para Los 

inversionistas. r;L pueblo mils por rencor y justicia .se 

dejó ~uiar por la diriqencia revolucionaria hasta lü consQ. 

lldación del Estado Posrevolucionario fundado por CaUel.I. 

F.l 26 de .iulio de 1910 Diaz resultó triunfante en los 

comicios. Lü cfervecencia poli tica por la "reciente'' 

reelección de Diaz estremeció a todos los circules poli t:i

cos. incluyendo a los simpatizantes de Diaz. Madero liberª 

do. partió hacia los E.U.A. publicando el 15 de octubre de 

1910 el Púm de. Son Luio. donde demandaba la anulación de las 

elecciones "por ser una farsa". además, se declaraba como 

Presidente leqal ül mismo Madero. Madero atento a .!.os 

movimientos campesinos que !:;e gestaron prometió devolver 
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la tierra a las comunidades ind1flenas: este plan incitó al 

pueblo a Levantarse en armas contra el régimen de D1az, 

era el lJD.mado a iniciar la revolución: el 20 de noviembre 

de 1910 marcaría una etapa para México. 

La lucha armada cundió por todo el pais. Los libera-

les y los antirreleccionistas orqanizaban a la revolución 

en los suburbios. en los pueblos o en las rancherias. El 

2·1 de mayo de 1911 se realizó una enorme mani testación en 

la Ciudad de México que demandaba la renuncia de Dlaz; dos 

d1as después. Porfirio [Jlaz ubandonó México para irse nl 

exilio en -al VPiuinpa. El "tigre" que la revolución habiü 

solt.ado no se domesticarla sino hasta varios años después. 

Madero hizo su entrada triunfal a la capital el ·¡ de 

junio do 1911 y, jUrando fidelidad a la constitución dt! 

1857 que habla sido violada por Ja dictüdura. Pero el 

gobierno de Madero tuvo que buscar al lados parc.t consolidar 

se: apresurado Müdero se comprometió con la al ta jerarquia 

eclesiástica y con los ricos terratenientes. El Presidente 

Madero hizo público su respaldo .u la propiedad privada ~ 

no tuvo más remedio que combatir a los ·campesinos que 

lnvodian a las haciendas. 

Emi.lian.o Z41'>Qta, llder natural y rcvoJ ucionario de More

los. no permitió el desarme de su ejército campesim.1. ni 

abandonó el programa a9rario por el .:iue habla iuchndo 

durante la revuelta. 1-:l 28 de noviembre de ese üño. Zapata 
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proclamó el PtM··<k Aytúa exigiendo la ennega de tlerras a 

sus antiguos propietal."'ios, los indigenas; la confiscación 

de la tierra a todos los enemigos de la revolución y, 

entrega de tierra a quienes no la tuvieran ... El programa 

agrario de Zapata tenia un carácter anti feudal. revolucio

narío".' 7 ' Los anhelos zapatistas se resum.ian en '7~ y 

LiJ.e.M.ad", una consigna de muchos campesinos desposidos, 

hambr"ien'tos y explotados. que esperaban ser recompensadas 

por las tantas vidas que dieron a la revolución. por la 

devolución de sus tierras, sirnplemen'te porque se les hiciª

ra justicia. 

Las organizaciones obr"eras empezaron a multiplicarse 

durante el periodo presidencial de Madero. Campesinos y 

obreros comenzaron á ser una fuerza real de poder y. en 

1912 los destacados anarquistas Ncnca.u.ane.. y Avn.enta. junto 

con el esfuerzo de Di<u: Soro y G<lln4 y el liberal 5Mal.ia funda

ron La Ca.M del ~ ~ que se convirtió en el centro 

anarquist:ü más importante del pais. 

La lucha oDrera. en los años venideros, se empezó a 

encausar por la via inst:itucional. más aún cuando La casa 

del Oi:>rero Mundial estuvo dirigida por DID N. Mo\otie> y el 

O<. AU en 1914. 

Madero agobiado por la presión ext:ranjera, los milltª 

res. las rebeliones campesinas y obreras. además de !a 

tiblesa politica con la que obró. pronto sucumbió a manos 

' 1 1 Op.C1t. A1perov1ch. "Ensayos de •.. " Pag.89 
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del general Vioto\ialio HW!.\ta en la llamada ~ !Aá¡¡Ü!a y 

donde Madero y el vicepresidente Pino Suá<U encontraron la 

muerte. 

El régimen dictatorial de Huerta acentuó más la cri-

sis polltica del pals. La burguesia. el incipiente proletª 

riada, el campesino, la clase media y algunos terratenien

tes vieron con desagrado la toma del poder de Huerta. 

V~ CMta.nza, gobernador de coahuila y gran ganadero. 

convocó nuevaménte a la insurrección en contra de Huerta y 

en defensa de la Constitución de 1857. La guerra civil 

estuvo en su apogeo; los E.U.A. ante la amenaza inminente 

que representaba la guerra en contra de sus int:ereses en 

México. envió tropas que desembarcaron en el Puerto de 

Veracruz, incrementiindo con ello las hostilidades en con-

tra de Huerta. La mayor parte de las fuet"zas políticas se 

unieron para vencer a Huerta y, en la primavera de 1915 

los cjérci tos comandados por Zapata y Villa tomaron la 

Ciudad de México anunciando el derrocamiento del gobierno 

"huertista". pero sin intenciones de tomar el poder. 

Carranza. sin embargo. contó con el respaldo de la 

pequeña burguesia y conformó un gobierno "provisional" que 

encabezó de 1015 a 1920. El gobierno de Carranza trató a 

toda costa de consolidarse, y para ello, tuvo que combatir 

a sus antiguos aliados. particularmente a los campesinos. 

Carranza debió enfrentar a las revueltas campesinas a 
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pesar de que se expidieron en el mes de diciembre de 1914 

sobre la devolución de las tierras a las comunidades indl-

genas, y de la ley del 29 de enero de 1915 sobre la prohl-

bición del peonaje; Zapata vió en las leyes solo promesas 

incumplidas y continuó con la resistencia armada. 

carranza logró el apoyo de los lideres de La Casa del 

Obrero Mundial: y con los obreros se conformaron los llamª 

dos '4taUonel,) \.Ojru, a fin de auxiliar al gobierno carrancista 

en su lucha contra los ejércitos campesinos. No obstante, 

~l movimiento obrero "recl:ificó" su participación revolu--

clonarla y comenzó a ejercer fuertes presiones a carranza 

y sus aliados. Entre l'H5 y 1917 las huelgas fueron la 

principal estrategi.a de los obreros: casi al .mismo tiempo 

fueron suspendidas las actividades de los fer;ocarrileros, 

los mineros del Estado de México, los obreros portuarios 

de Veracruz. ·los electricistas de la capital y los maes--

tros de primaria de gran parte del país. 

La situación política para carranza se complicaba, 

además, las diversas corrientes se hablan reunido a ralz 

del Congreso Constituyente en Querétaro para redactar una 

"nueva" Constitución. Para febrero de 1917 se completaron 

los trabajos de los constituyentes promulgando otra ConstJ,. 

tución Polltlca. La Constitución más progresiGta de su 

tiempo. Una Constitución que heredó el pensamiento liberal 

del siglos XIX y. producto de las corrientes sociales del 

siglo XlL 
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La constitución Pollt:ica de 1917 fue el documento 

donde el pueblo a través de sus dirigentes expresaron sus 

exigencias. sus sueños y sus anhelos. La Constitución es la 

victoria más gloriosa de la Revolución Mexicana; el proyec

to de nación que México necesitaba para iniciar el siglo. 
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TERCERA PARTE 

"El LUeJta.IÁl.>mo Social 
y 

.ta Re.f,ottma dú E6tado" 

3.1."De, Caud«U» a InMitucinnet. 

3.1.1. Un largo camino histórico. 

3.1.1.1.EI Estado revolucionario. 

La Revolución Mexicana ha sido definida como una 

dcmoo\óüc.a-lüe'Lal. se dice, en cuanto se planteó como un 

movimiento que perseguia la destrucción de la dictadura 

porVirista y la implantación de un régimen politico que 

garantizara, a través del derecho, las libertades ciudada

nas y la partk;pa ción efectiva del pueblo en la designa--

ción de sus gobernantes. Fue "11""'4 y papu/,o\, pues apelaba 

de modo especial a la movilización del pueblo para la 

lucha contra el orden establecido y recogla en sus bande-

ras las demandas que reclamaba la condición de total sorne-

timiento del pueblo trabajador en el campo y en la ciudad. 

Y fue ~ pues la dictadura cifraba el desarrollo 

material del pais en la entrega de sus recursos naturales 
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originados de la Revolución de 1910-1917.' 

A pesar de la muerte de Zapata (1919 l las causas 

agrarias siguieron vigentes. Carranza habla abandonado el 

poder ante la amenaza militiar aglutinada por el Púm de 

Agua Pi.ie.ta. Asesinado Carranza. el congreso. nombró Presiden 

te provisional al caudillo Adotl,o de la HIU'Ata, que convocó u 

elecciones presidenciales para el $ de septiembre de 1920. 

Alvaw QM.egón. antiuuo rebelde e intelectual del Plan de 

Agua Prieta, resultó vencedor de la contienda electoral Y. 

el primero de diciembre de 1920 protestó como Presidente 

para el periodo de 1920-1924. Más tarde Obregón entregarla 

el poder presidencial (192ó-192Bl a su amigo y paisano 

Pl.ulatco flia> Ca«eo. 

Durante los dos primeros años del gobiern6 de Calles 

se crearon cuatro instituciones que configuraron el marco 

ecomómlco para le expansión del sector capi tul is ta naclo- · 

nal dedicado al comercio y a la pequeña industria y, la 

ampliación de la lnvers ión extranjera: EL Banco de MM.ico, 

creado en 1925. con funciones de una "Banca Central" para 

garantizar el desarrollo comercial e industrial del país: 

<a. Com~lón Nacional de.. lVt.igaoión. impulsando con importantes 

obras de infraestructura al desarrollo industrial y agriq~ 

la; y los &nci» NacionaW.> de Ctéditc Ag\icola y CoopeMtivo Ag\icola 

(1926) para orientar la capacidad financiera hacia las 

zonas donde se operaba la agricultura desarrollada y garan 

1 Alperov1ch, M.S. y Audenl(o B.T. ~EnSiJ!IOs dP lfistorJa de l/Pxico". Las 
transformaciones politicas y S<'c1ales en ME!iuco de 1930 a 1960. Ed. Cultura 
Popular. ME!x1co. 1974. Pég 149. 
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tizaran tal financiamien'to para las plan'taciones y produc

ción para exportación 

Pero Obre9ón tentado para reelegirse después del 

periodo de Calles ( 1928-1932 l preparó su maniobra polluca 

sin enbargo. sus intenciones fueI"on tI"uncadas por León 10"\.tÚ. 

quien le dió muerte en el restaurante "La Bombilla" en 

julio de 1928. Calles atent.6 a lo que sucedió no intentó 

"reelegirse" pero si perpe'tuarse en el poder. 

Calles en su último informe de qobierno anunció el húl 

nuevamente se insti'tuc1onalizaba; el poder ya no aer1varia 

de la figura del cmulil.lo sino de las iMtiwcio,..,,. El caudi«aje 

''era un problema un problema que se habla heredado desde 

el porfirismo: la polltica de los jefes polit.Lcos. el 

caciquismo, aparecía como una baI"rera para la d1recclón 

polit1ca nacional: la Hevolución en su et.apa· mas v1olentü 

no pudo liquidar dicna corruptela; an'tes. en sentido con--

trario. fue fort.alecido por los regímenes carrancis'ta y 

obregonista. los cuales fundaron muchas veces sus es'tabili 

dad política en el control relativo sobre ciertos caciques 

locales".• 

Con previo consenso y negociación con el ejército. 

Calles en una magistral maniobra poli tica, llavó a su 

Secretario de Gobernación, al hábil y conciliador l::miüo 

P01te1 Gil y. lo coronó Presidente interino de la f<epública 

el JO de noviembre de 1928. que hubria de inapuarar el 

• Vease Marquez Fuentes, Manuel y Aodriguez Arau10. Octav10. "1:1 PartJdCJ 
Co.11unJst11 HP.xJ·c.rno'". Ed. El Cabalhto. Me.r.1co 1973. Pags.101-122 
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periodo del Mm:imato de Calles.• Dos años duró Portes Gil a 

cargo de la Presidencia y, convocó a elecciones presiden--

clales para el periodo 1930-1934. 

Calles decidió institucionalizar el poder y. creó 

para ello en 1929 al PMl.i.do Nacional Revofucion<Wo de cuya 

primera "Convención" salió el candidato a Presiden'te y, 

que el "Partido'' se "comprometia" a respaldar en las elec-

clones venideras. 

El nuevo pa\túlo o{.icial nació para evitar la división de 

la llamada f,amiüa. 1.eVOluciana'l.ia; necesidad que por lo visto 

habla ll~gado a considerarse muy apremiante. ya que, a 

pesar de que la "Convención" no favoreció al candidato 

obregonista Aa\Ón 5ain.z, sino al "viejo revolucionario" 

Pi>~ Oúiz Rul.io; la nominación del Partido fue "¿jceptada", 

en efecto, consiguiéndose asl la confianza para contender 

por el poder a través de un medio "civilizado" como el 

Partido. y no por las armas. e 

Desde la fundación del "partido of iclal" se habla 

encumbrado el movimiento revolucionario. ahora se institu-

cionalizaba a la "Revolución" para legitimarse y perpetuar: 

se en el poder. primero el Pa11.túlo Nacional. Reve>Woiona/Ú.o en 

1929, du..pui-> >e. WiM/,o'lmó en el PM«do ck la Revolución Mv.ticana en 

1938 y finalmente en el Pt>ttido Rwoluciona>i.o Iw..tiWcional en 

1946; el PMtido o{,icial, de go>Wtno o de E>tado. ha mantenido 

desde entonces el poder presidencial y se adueñó del sist~ 

ma poli tico mexicano y. sólo ha registrado cuatro escisio-

!11 Benitez, Fernando. "Llz,1ro CiJrdenas 1J la Revolución Hexlcana". El Cau
d1lhsrno. Ed. F.C.E. 3a.ed1c1ón. México 1986. Pág.197 
11 Véase Casio V1llegas, Daniel. "El sistemct polltJco 11exic,1no. Las po.'ilbi
lid11des deJ c.urblo". Ed. Joaquin Mort1z. México 1973. 
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nes significaüvas: la del general JUllR Andwu Almal'án en 

1940, Ezl!lluú.l Padilla en 1946. la del general Mi¡¡ucl HeMiquu 

CUZ1l1<in en 1952 y la del ingeniero C!uaul!Umoc ~ en 1988. 

"Desde 1929 en que se funda el p<JA.tUJo da goM<ww éste no ha 

perdido nunca una elección presidencial" ., • y hasta relati 

vamente hace poco tiempo no habla perdido una elección de 

gobernador, como en el caso de Daja California Norte. 

Guanajuato y Chihuahua donde gobierna el PAN; el Senado de 

la República ha dejado de ser "el centro hegemónico" del 

PRI. para dar paso a una pluralidad, no obstante minoril:a-

ria del PaAtido Acciór< Nac.ionat y del PaAtido de 1.a Revolución D<!Jn!! 

cuiUca. 

El ingeniero Pascual ortiz Rubio fue el v~rtual venc~ 

dor de las ·elecciones presidenciales para el~ periodo de 

1930-1934 del 2'/ de diciembre de 1929,sobre sus contrincau 

tes Jo'é Vaoconc<lo> y PedM RodMguu T•iana. El dia de su toma 

de posesión, el Presidente Ortiz Rubio sufrió un atentado, 

donde una bala le atravesó la mandíbula en pleno Palacio 

Nacional: este hecho marcó el inicio de la inest:abilidad. 

Ortlz Hubio se vió obligado a renunciar por el ''Hombre 

Fuerte" del rnoment:o, el general Plutarco Ellas Calles. 

Ortiz Rubio fue sustituido por el último Presidente lnter! 

no. el sonorense Abe.talldo Rothiguez, designado por el Congreso 

para gobernar del 3 de septiembre de 1932 al primero de 

diciembre de 1934. 

1 Véase González Casanova, Pablo. "La democracia e11 Héxlco". la Estructura 
del Gobierno. Ed. Era. 9a.ed1ción. México 1979. Pc\gs.23-44 
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Plutarco Ellas Calles, "J* Máo:úno de la Revolución", 

dominarla la política nacional desde el asesinato de Alva

ro Obregón ocurrido en La BcmUUa y, hasta la elección de 

LázMo Cd"""1<v.> en 1934; periodo que inspirarla al célebre 

novellsta Ml>\Un Lui> Guzm<in para escribir La SomMa del Coodül<>" 

Fueron los a~os de la ~ y de la in>liluciDnGUza--

ción. de las fuerzas desatadas por la violencia de la década 

anterior, el camino de la sociedad mexicana hacia la esta

bilidad y de la organización politica hacia su logro mayor 

del siglo: la ~n P<Jcil,ica e iMliWciollM del podM. • 

Al Ú\Ícia< la >egWlda müad de la dé<:ada tú!. lo> año> twint<U, Ú1' 

iMtüuGione; .._ """4n "roMD«áado". La e,;taUüdad del E~lado ~ 

~114\io !Mio coMigo una "4Ctivación del """"41<> P'WdU<.ÜCJ<>. 

Ya desde la segunda década del siglo XX i.se produjo 

una visible recuperación económica: la construcción y 

ampliación de carreteras complementaron el sistema de vias 

de comunicación; las obras de irrigación impulsaron la 

productividad en el campo. sobre todo en la región norte 

del pais, alentando la inversión agrícola. sin embargo, el 

Clac bursátil de 1929 en los E.U.A. tuvo un impacto negati 

va en la minería y en el petróleo al inicio de los años 

treintas. 

Cuando Cárdenas llegó al poder en 1934, y más tarde 

se consolidarla en el poder con el exilio de Calles. la 

sociedad mexicana se encontraba "restaurada", y si bien no 

11 Op.C1t. Agu1lar Camin y Meyer. Péig.91 
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habla variado mucho el perfil laboral de la población, 

profundamente rural y agricola desde 1910, el Estado se 

encon'traba en condiciones para iniciar un periodo de ~ 

El periodo comprendido ent:re las dos guerras mundia-

les, México sufrió importantes cambios institucionales, que 

constituyeron el ""'""'°" k ~ """"idD desde 1935. A 

part:ir de entonces la poU«c.a de f'.la~to ~ se orient.ó hacia 

el fomento económico y social; se es"tablecieron y se per-

f eccionaron los fundamentos del ~i6tema. ~ con la 

fundación del Banco de iViM.ieo y de las instituciones nacionª 

les de crédito agrlcola, industrial y de servicios públi-

cos; se dió impulso a la R~ Ag'IMia y se nacionaUzó et 

,,.wlieo y se creó la· Comi>ión Nacio111J.L oo E~. vinwúUldc Ca 

Ent:re las pollticas de fomento al desarrollo destacan 

en este periodo: la Refonna Agraria, la Expropiación Petrg 

lera, la creación de mecanismos financieros y, el uso del 

gasto público para la formación del capital. 

El planteamiento de una Re#,o'UJlD. Ag\a1\.ia. a principios 

del siglo se debió a la forma de explotación y de posesión 

de la tierra que mantenian los viejos moldes coloniales. 

Los movimientos campesinos de la Revolución y sus 

ideologos como Fiow.> Magón, e~. SOto y Gama, Magai>a y Múiico. 

entre otros. demandaron la transformación radical de la 

9 Solls, Leopoldo. "La l'eDlidad ecoriór.iica 11exjcana ". Ed. Siglo XXI 9a. 
ed1c16n. Mélico 1979. Pág.100 
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propiedad de la tierra. ººEstos grupos lograron imponer el 

reparto agra["io o lo hicieron ellos mismos cuando todavla 

se peleaba. Esto no fue una concesión demagógica. sino el 

triunfo de una demanda real y politicament.e efectiva. 

cimentada en una ideologla y respaldada por una fuerza 

armada". 1 0 

El Latifundismo estancado y conservador que predominó 

como forna de explotación y propiedad de la tierra desde 

la colonia, deberla ser sus'tituida por una economia agra--

ria privada y ejidaL No obstant:e de todo esto. hubo un 

estancamiento de la Reforma Agraria que reflejaba el poder 

de los grandes terratenientes y caudillos representados 

por los gobiernos de Carranza y Obregón. que hablan logra

do conservar el poder poli tico y con9elar- la voluntad 

social. Además, el ejido era concebido como un complemento 

al ingreso asalariado de los trabajadores agricolas y no 

como la base de una agricultura capital is ta de tipo 

{.411MI\. 1 1 

El movimiento campesino demandó una Reforma Agraria 

mas radical. Los campesinos no consideraron a la tierra 

como un capital product:ivo. sino como un modo de subsisten 

cia. Pedlan que la propiedad de la tierra quedara en manos 

de las comunidades con autoridades autónomas; que sus 

tierras estuvieran fuera del mercado. que fueran inembargª 

bles, imprescriptibles e inajenables. Que la propiedad de 

'
0 Warman, Arturo. ·Los campesino.'>. Hl }os predi lec e os deJ ré9Jmen". 

Ed. Nuestro Tiempo. 3a.ed1c1ón. Mex1co 1974. Pág.45 
1 1 Vease Paré, Luisa. ~El Pr0Jf;>ti!d11do Aqncola en HéKico•, Ed. Siglo XXI 
2a.ed1c1ón. Mex1co 1979. Pág.68-96 
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la tierra i:uviera una naturaleza ~ ge.MMÍ.ii; pedlan seguir 

siendo campesinos dueños de las tierras y del producto de 

su trabajo. 

No obstante otros intelectuales y revolucionarios 

visualizaron de manera distinta a la Refoma Agraria. El 

programa económico debeLia contemplar dicha reforma; la 

tierra debla ser el sustento de una ~ indiuú:U.uJl -que P\Q 

dujell.O. caPitat y cwcimie.nto-. :.a ag:ricul tura mexicana debería 

ser liberada de las sujeciones semifeudales y garantizar 

el libre desarrollo capitalista. "Pedlan que la t.ierra se 

conservara como objeto de propiedad privada. Querian que 

el campesino dejara la ~tic.. que se civilizara comprando 

y vendiendo"., 2 

E::n los años a la Revolución surgió una 

legislación a!'.Jraria que consideró a las dos corrientes. 

Por un iado asentó el de\Wa.o del campesino D la tierra 

paro su ~iót.e.ncia. garani:izada por el e;J
0

ido y de ta comun.útad. 

como formas corporadas de tenencia de una superf icle terr!. 

torial. que no pcdian v~. t.enta.\ o emhatl.pM. Por ot.ra. ~e 

aceptó a la pWpi.uúui .rniua.da. de La tÚ'A/La. con llmi taciones. que 

ori!'.Jinarla a la empresa particular para el desarrollo 

capi talis"ta. Sin embargo, fue preciso conservar a las 

unidades productivas agrlcolas. cualquiera que fuera su 

extensión. su reparto hubiera causado un fuerte estanca---

miento e improductividad a manos de los campesinos. 

1 1 fJp.C1t. Warman. Pág."6 
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Pasada la gnm depresión ( 1929). México inicia una 

fase de acelaración en el crecimiento económico y. que 

permitió el desarrollo particularment.e de la agricultura y 

las manofacturas. 

La agricul t.ura sólo habia crecido un 4. 4% anual en el 

periodo comprendido ent:re 1895 a 1910 y. el 5% anual ent:re 

1921 a 193~; descendió al 2.8% anual de 1935 a 194~. pero 

se aceleró en el periodo de l.a posguerra con un 7% anual 

entre 1946 a 1956. Al final de la gran depresión se inicia 

una fase de desarrollo de la economla mexicana impulsada 

por el crecimiento de la agricultura. la cual, al producir 

mas rapldamente que los cambios de la demanda interna. 

aumentó en forma considerable las exportaciones de produc

tos aqricolas. 

Las exportaciones tuvieron una tasa media anual del 

B. 9% ent:re 1935 a 1956. habiendo pasado de significar el 

31.b\ de las export:aciones t:otales de ln0-1911. al J.n 

en 1920. el 7 .6\ en 1935 y 20.3\ en 1945. La agricult:ura 

pudo crecer aún en un perlado inflacionario como en el de 

1946-1?56. Sin embargo disminuyó durante 1957-1967 a t:an 

sólo un j. 81. anual. 

"En 1929. calles habla dado la voz de freno al repar

to agrario por jiuga/I. que lesionaba a la economía. pese a 

que desde la ley agraria cu.rrancista de enero de 1915 

hasta el fin de la presidencia de Abelardo Rodriguez en 
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diciembre de 19J4, la revolución en el poder habla repartl 

do sólo 7. 6 millones de hectáreas entre BOO mil campesinos, 

en un pais todaviD. abrumadoramente rural, donde 3 millones 

600 mil personas vivian en 1930 del campo".'] 

Calles detuvo el reparto agrario para brindar seguri-

dad en el campo y. quitó a las comunidades la facultad 

para hacerlo. con ello la Reforma Agraria pasó a manos del 

gobierno y. que manejarla a su conveniencia. Para otorgar 

mayor seguridad. Calles tomó otra medida polltica: entre--

gar el usufructo del ejido en parcelas individuales perma-

nestes; ~sto produjo que las comunidades no tuvieran poder 

de decisión sobre la tierra y su explotación; con ello se 

nuli f icó el potencial poder poll tico de las comunidades 

campesinas. se ulentaba la capitulización individual y se 

favorecla la competencia. 

Debla crearse una clase media rural conformada por 

pequeños propietarios, que suplieran a los grupos campesi

nos desorganizados e incapaces de producir en una escala 

considerable: esta clase rural orientarla su producción al 

abasto urbano y a la exportación. La obra pública de irri

gación beneficiaria espec1almente a est:a clase. "La Refor-

ma Agraria como monopolio del Estado ya no respondió a las 

demandas sociales que inspiraron a la revuelta campesina. 

sino a los imperativos económicos del mismo poder público 

y de sus aliados mo~". 1 
.. 

1 
J Op.C1t. Agu1lar Camin y Meyer. Pág.92 

1 .. Op.C1t. Warman. Pág.46 
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Una de las med.idas esenciaies 'del Presidente cárdenas 

para la industrialización fue la Refonna Agraria. L.a clase 

media rural presentó un crecimient:o relativamente atto al 

inicio de la década de los años i:reintas. Habla gent.e más 

rica, sin embargo no más gent:e rica. 

El aument.o de la riqueza en las mismas manos no slyni 

!icó crecimiento: esto de ninguna forma foI"t:alecla al 

consumo, a las divisas o a la plusvalía de una L_ndustria 

enana y at.rasada que requeria agresivament:e ser reactivada 

y. que cada dia se convertia en una fuerte presión paru el 

gobierno. 

El gobierno posrevolucionario no pudo esper"ar a que 

la clase media rural tuviera un crecimiento lento y paula-

t:ino y, ello motivo el acelaramient:o del repatto agrario, 

para que asi. contribuyeran con sus minúsculos üportes al 

crecimiento del sect:or urbano. "La Retonna Agraria que 

realizó Cárdenas tuvo la virtud de proporcionar ingresos ü 

los campesinos. quienes al convert:irse en consumidores de 

productos manofacturados, contribuyeron a ampliar el mereª 

do nacional; inumerabies regiones del ?ais abrieron sus 

puert:as de par en par y a través de ellas, empezaron a 

int:roc:1ucir mercancías dist:intas de las agricolas. r.a indu2 

tria y ei comercio comenzaron a sent:ir los efectos de la 

Hcfoma Agraria increment:ando sus act:ividades". 1 s 

La Refonna Agraria caract:er-izó al régimen d~ Cárdenas 

1 ~ Vease Angu1ano, Arturo. "E1 Estado !I la poljtJca obr.ua del cardeu12 
iao ". Ed. Era. México 1976. Págs.93-105 
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y fue calificado de "socialista". El !IObierno cardenista 

reparüó millones de hectáreas: es más. la mitad de la 

superficie cultivable del pais pertenecia al régimen eji-

dal de propiedad. Se fundaron ins'ti'tuciones para el desa-

rrollo del campo. En 1938 se crea el &neo Nocional de Ctüüo 

E;l.dat que pasa a operar pr-incipalmen'te las zonas afect:adas 

por la Reforma Agraria. Al mismo uempo, el Banco Nacional 

d.e. C<idilo AgW:Dla creado en 1926 siguió operando en otras 

áreas jun'to con empresas privadas. El gobierno declaI"ó la 

voluntad de organizar poli tica y económicamente al mundo 

rural, en el cual se localizan las tensiones sociales más 

agudas. 1 • 

El gobierno cardenista orientó a la Retoma Agraria 

hacia la "moddn.idad''. ampliando los créditos a los campesi

nos dotados de 'tierra: incrementando las obras de irriga-

ción: const:ruyendo más carreteras. que vinculaban a los 

cent:ros productivos con los m':rcactos e impulsando la 'tecni 

ficación del campo. El Estado habia decidido capitalizar 

al campo. 

Los campesinos beneficiados lograron un pequeño exce

dente en sus producciones en un breve periodo. "Pero es'te 

excedente no se dejó en manos de los campesinos sino que 

se 'transfirió a otras ramas de actividad productiva".'., La 

condición miserable de los productores no varió. 

A partir de 1938 el reparto agrario disminuyó de 

' 6 Vease lann1, Octav10. "tl rstado capJtaJisca en Ja época de CiJrdenas" 
Ed. Era. México 1977. Págs.81-94 
1 , Qp.C1t. Warman. Pag.48 
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maner'a significativa. La Retoma Agr'ar'ia habla dado impul

so al desarrollo industrial del pais. pero no resolvió los 

problemas del campo. Para ese mismo año. el número de 

certificados de inafectabilidad a pequeños propie'tarios y 

ganader-os aumentaron. Muchos campesinos. en su mayor la 

ejidatarios poseían poca y mala tierra, las obras de irri

gación se paralizaron y. el reparto de tierr-as se frenó. 

La Reforma Agrar-ia empezó a traicionar a los principios 

que la inspiraron. 

El Est:ado obtuvo de la Reforna Agraria la bandera 

para la manipulación y el control de las masas de jornale

ros agricolas y ej idat:arios a través de las organizaciones 

oficiales corporativas. ''El gobierno de Cárdenas sabia que 

era necesario que todas las fuerzas productiva.s del pais 

debían conjugar-se para int.ensificar- la producción. y al 

mismo tiempo. el Estado redoblara las actividades que 

tendieran a desarrollar a la industria".' 1 El excedente de 

los campesinos, la nacionalización de la industria del 

petróleo. el proteccionismo a la ·•industria nacional". la 

intensificación de las obras públicas y el fortalecimiento 

del sector obrero orientaron y fortalecieron al pals hacia 

el desarrollo industrial. México se industrializaba. 

El desarrollo más acelarado de la economia mexicana 

se presentó durante el periodo de 1940 a 1950, después de 

lu etapa de aplicación de la Reforma Agraria durante el 

1 1 Op.CI\. Angu1ano. PSg.gs 
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gobierno de Cárdenas ( 1934-1940). Cárdenas entregó cerca 

de 18 millones de hectáreas. pero también se reportó un 

aceleramiento en el periodo de 1961 a 1965 durante el 

sexenio de López Matees (1958-1964). donde se entregaron 

aproximadamente 16 millones de hectáres a los campesinos. 

Sin duda. fue la Segw14<i GtUM4 IW.uulúll el factor más 

importante para el desarrollo de MéXico. 1..l1 guerra hacia 

que México exportara cualquier produc"to; era la oportuni-

dad para formar capitales e iniciar ••.,¿ deope.gue.. ~··. 

Las poli 'ticas sociales se abandonaron. Todos los 

esfuerzos gubernamen'tales se orientaron hacia la produc--

ción y la exportación. Se iniciaron esfuerzos para intens,l 

ficar la producción agricola para la exportación. Los 

E.U.A •. el máximo comprador y financiero ayudó;a t.ecnifi-

car al campo. Sin embargo. las grandes extensiones de 

'tierra eran requisi t:o indispensable para la formación de 

capitales; situación que se dió durante el régimen de 

Miguel Alemán: "se otorgó la seguridad plena a los empresª 

rios privados en su propiedad y, se amplió margen para 

simular el n.e.oW~; también se dieron a la empresa 

posibilidades de desarrollo a través de las poli ticas de 

irrigación y colonización. hechos con recursos públicos. 

Los empresarios cumplieron: se enriquecieron".'• 

El rii:mo del reparto agrario disminuyó. Sólo se entr~ 

garon tierras para justificar al sistema o bien para evi--

' .. Op.Clt. Warman. Pcig.49 

-307-



todo en la elevílción del salilrio y el pago de los salarios 

caidos. "Lds companías petroleras respondieron con el 

sabotaje abierto: apelaron a la Suprema Corte contra la 

resolución de lü Secretaria: asimismo. con el fin de pre-

sionar al gobierno no adop1:aron medidas para restringir la 

extracción del petróleo. lo cual crearia griJndes dlficultª

des para el orden financiero y politice: est:a limitación 

tue acompañada de despidos masivos de obreros de las refi-

nerias". 1 • 

El gobierno cardenista en un movimiento poli tico 

uudaz y. apLovechando el respaldo de los obreros 'J de las 

clases medias, el 18 de marzo de l 938. Cárdenas pronunció 

un discurso por la radio anunciando la nacionaü.zación t:k la 

indu~ ~. Cárdenas en 3u discurso hizo un llamado al 

pueblo para 9ünarse su respaldo: criticó las acciones 

provocativas de las companlas petroleras y. condenó su 

decisión de no subordinarse u· lil leyes nacionales. "Lu 

prolongación del conflicto. agregó. llevarla a que la 

actividad financiera se paralizara. resultaria imposible 

'todo tipo de actividad comercial. de trabajos sociales y 

de medidas de primeLa importancia. además de que la exis--

tencla del mismo gobierno se verla amenazada ya. que al PM--

co lo que P'LOUOC&\.Ül el Ca.e>:)" • 1 1 

Irritados los paises afectados por la e.xprop1ación, 

Qp.C11. Shereme11ev. Pñg.60 
17 Véase Shulgovsk1, Anatol. "ffexJco t'n Ju enct'llC'ijada df' su historia". 
Ed. Fondo de Cultura Popular. México 1972. Págs.330-354 
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tar riesgos o presiones políticas: se repartieron tierras 

poco productivas en zonas con alta densidad poblacional. o 

bien, tierras áridas de desierto, porciones pedregozas de 

cumbres montaña. en fin mala tierra para el cultivo. Se 

repartió tanta tierra que faltó t:iempo para titularla. 

El neolat:ifundismo. surgió sin embargo. como una 

solución mágica para resolver el problema agrario. 

La E:tP\.Opia.cú)n P~ fue otro cambio instl tucional 

que se considera como uno de los principales antecedentes 

del proceso de desarrollo económico del pais. La industria 

del petróleo juega el papel ma!> importante en el desarro-

llo de la economia nacional y. adquirió una posición domi-

nante después de 1938. 

En 1923 las inversiones nacionales en las refinerias 

de México rcpresem:aban sólo el l't del 99% restante: el 

58% correspondia a los E.U.A.; el 34% a Jnglaterra y el 8% 

a otros paises europeos. El bOi. d,el petróleo era exportado 

a los E.U.A. e lnglaterra. mientras tanto. México se vela 

obligado a importar bencina. Korosén y otros derivados . 

.. La diferencia entre el precio del. petróleo crudo exporta

do y el de los productos importados por el pais. consti--

tuia un pesado fardo sobre los consumidores y sobre la 

balanza de pagos"."'º 

Las companiac petroleras explotaban los mant:os más 

ricos de Poza Rica. sin intentar buscar nuevas regiones 

10 Sheremeuev, l. .. El cnpJtaJismo de Estado en Jtéxico". Ed. Fondo de 
Cultura Popular. México 1969. Pilg.58 
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petrollferas. además, los costos de manutención para la 

explotación eran mínimos. En los E.U. por cada barril de 

petróleo extraido se invertían el equivalente de 48 pesos 

de entonces; en México la inversión para su extracción era 

de tan sólo 8. 6 pesos. cinco veces menor. 

Mient:ras que los salarios eran de aproximadamente 

3.53 pesos la hora en los E.U.A •. en México el promedio 

era de l.OB pesos la hora, tres veces inferior: es-ro perm.!, 

tió a las companias obtener jugosas ganancias: no obstante 

el repudio a los monopolios y a la explotación constituye

ron los tac-rores para los conflictos laborales. La tensión 

laboral entre obreros y patrones llegaron a un climax 

entre los años de 1936 a 1938, sobre todo por la elevación 

de precios en el mercado mundial que eleva["on ·también las 

ganancias de las companias, mientras que el salario ["eal 

de los trabajadores pet["Oleros cayeron abruptamente a 

consecuencia de la elevación de los precios internos de 

los productos de consumo. La huelga fue inevitable. Los 

ob["eros demandaron la elevación del salrio y el estableci

miento del pago igual por trabajo igual, descanso obligatQ 

r10 anual, pensiones, seguro por enfermedad o incapacidad 

del trabajo, o["ganlzación de escuelas y servicio médico 

entre otras. 

La Secretaria del Trabajo acordó obligar a las compa

nias petroleras a satifacer algunas de las demandas, sobre 
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las reclamaciones diplomáticas fueron energicas: y poco 

después se inició un boicot para que no se comprara petró

leo mexicano ni se nos vendiera refacciones para la indus-

tria petrolera. 

Durante el resto de 1938. de todo 1939 y las cuatros 

primeros meses de 1940, las negociaciones con las compa--

nias petroleras. o mejor dicho los lO'tentos de negociacio

nes que no t.uvieron éxil:o. Sin embargo, poco a poco fueron 

mostrándose menos exijentes y debilitándose el frente 

ofensivo contra México ya que habla estallado la Segunda 

Guerra Mundial y el problema del acto expropiatorio pasó a 

segundo plano. 2 3 

casi al mismo tiempo en que la industria petrolera 

fuera nacionalizada.' los transportes ferroviari9s corrie-

ron la misma suerte. El gobierno posrevolucionario se 

apoyó en el texto constitucional para el combate cont:ra 

los monopolios. concediéndole atribuciones para invest:igar 

las actividades que tendieran a ceder privilegios exclusi-

vos a empresas y companias particulares. 

Ya en 1931 habia entrado en vigor la Ley F.OOU.l d"1 

T'llJio,fo que disponia que las empresas radicadas en México 

ocuparian no menos del 90% de la fuerza de trabjo local; 

asegurando, que la mayorla de los empleos se les adjudica .. 

ran a mexicanos. No obstante, las limitaciones no se apli-

caban a gerentes. administradores o a las demás del cuerpo 

administrativo de las empresas. 

1 
l Véase Siiva Herzog, Jesús. "Lilzaro cl.irdenas. su /iensamiento eronómJco. 

stJciaJ !I palJticCJ". Ed. Nuestro Tiempo. México 1975. Pág5.g6-104 
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"En 1934 y 1936 como complemento a lo anterior se 

aprobaron las siguientes leyes: sobre los monopolios y 

sobre la expropición: estas disposiciones otorgaron al 

gobierno derechos illmi tados para intervenir en la activi-

dad de las empresas que fueron calificadas por la ley como 

monopolios que contradijeran los intereses de la economia 

nacional··. 2 • 

En 1937 y con base en la Ley~ monoPolú» y el con---

trol estatal se creó una organización estat:al: La Comi6i.ón. 

FelÚ?Ml de E~. Est:a Comisión tenla facultades para 

"controlar'" la actividad de las companis eléctricas parti-

culares, especialmente las extranjeras. además de impulsar 

la creación de co~panlas de capital nacional. (estatales) 

para sat:isfacer las necesidades de energla ~léctrica del 

pais. 

La nacionalización y la creación de un sector estatal 

"fuerte" pemitieron en termines generales la acelaración 

del proceso de industrialización y de la estabilidad de la 

economia. además, alentó la participación del sector privª 

do nacional frent:e a los capitales extranjeros. 

México pasó de un pais product:or de materias primas a 

la industrialización y a las manofact:uras. Más aún. el 

proceso de industrialización pemitió que México perdiera 

en una medida considerable su caráct:er:- de re~1onal::.to o 

~ y lograra una unidad tanto polltica como económica 

1 4 Qp.Clt. Sheremet1ev. Pcig.66 



por las "intensas" relaciones comerciales y a los avances 

'tecnológicos. Ello condujo a un crecimien'to urbano, a la 

aparición de nuevas empresas, a la construcción de caminos. 

puertos y a la expansión de los medios de comunicación 

tanto impresos como electrónicos. 

El régimen de Cárdenas logró sen'tar las bases para el 

"áel.>aW>Uo ~·. Cárdenas y su "UíOP/A" oscilaron en'tre la 

UO\ia f!eyr>Miana y ID> ~ oocialiola> o( et>Ü.ID oouiilico. 

Cuando Cárdenas én'tregó el poder presidencial al 

electo presidente general Molwet Avüo Camacho, México habla 

alcanzado la estabilidad poli·.:ica y económica. Gran parte 

de los sectores "esl:ratégicos" de la economia se hablan 

~ o bien se encon'traban bajo supervisión del Es'tado 

La Ca~ de T~~ de Miaic<J (C.T.M.) y; la Co%e

d<Mcián Nocional de ~ (C.N.C.) se hablan convertido en 

los pilares fundamentales del sis'tema corporativa del 

Es'tado: el PO'IÜdo Nocional RcwoWc.iDruviio (P.N.R.) se 'transformó 

en el PtllltÜlo de 14 RwoWc.iór. /kaic,ana (P.M.R.) en 1930, agrupan

do a todos los sec'tores y convir'tiéndose en una formidable 

maquinaria electoral al servicio del gobierno: el reparto 

agrario era una realidad y los sistemas financieros se 

perfeccionaban. El pais experimentó bajo estas condiciones 

ún "MILAGRO ECONOMICO" que lo si 'tuarla en'tre las quince 

naciones del mundo con mayor producto interno bru'to ( PIB) 

para 1940. 
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3.1.1.2. 8 Milagro Económico. 

En 1940 Europa, Asia y Africa sufrian los esnagos y 

pesares de la Segunda Guerra Mundial. L.as naciones en 

guerra concentraban sus esfuerzos en obt:ener material 

bélico. pero también. con suma urgencia energéticos. mine

rales y productos agropecuarios e industriales. En México 

"consolidada" la Revolución Méxicana y. sentadas las bases 

para "dominación" de las clases subalternas, el Presidente 

Manuel Avila camacho aprovechó la situación circunstancial 

de la guerra para inicial un "deMw>Uo acclMado". 

Desde 1935 y, mas aú.n en 1940, la economia nacional 

habla experimentado un constante crecimiento que colocó a 

México en una situación privilegiada sobre muchos paises 

europeos y lat:inoamericanos. En un promedio, el Ptn creció 

con una tasa del 6.5% anual, ca.so excepcional para América 

Latina. elevando el producto ,,.,,_ capiu¡. de 130 dólares en 

1950 y, a 713 dólares a precios corrientes en 1970. "Más 

de cuatro millones de hectáreas irrigadas artificialmente, 

una red camionera con vlas de ciento sesenta mil kilóme---

tros de ext:ensión, capacidad instalada de energla eléct:ri-

ca superior a los ocho millones de kilowat:ios y la multi-

plicación de cinca veces de la producción de petróleo 

crudo dan un indicio de la infraestructura creada como 

soporte de ese ciecimiento ~ido". 2 s 

n Véase Pereyra. Carlos. ">léxico: Los Jlmiees del Refon:usmo", Cuader-
nos Poli11cos. Ed. UNAM. México 1972. P<lg.5J 
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En estas condiciones México transformó su estructura 

productiva. tomando un perfil industrial-agraria y. la 

producción manofacturera tuvo un crecimiento del 8% anual 

superando a la economia nacional en su conjunto. 

Pero el crecimiento y la tnOt:Ú'AIÚZJJcin de la economla 

mexicana en las condiciones de un CJlPi,t.ali~ ta.tdi.o y. somet:i:_ 

do al capitalismo r1W11di.al tomó características monopolicas 

y dependentistas. 

Los gobiernos a partir de 1940 dudaron sobre el papel 

del E~ y de. ~ inte.we..noión. directa sobre los procesos pro-

cesas productivos. El Estado se dedicó a crear y mantener 

a la infraestructura de la economía; intervinó lo menos 

posible "en áreas de producción directa para el mercado y 

abordar sólo aquellas donde la empresa privada se mostra

ra desinteresada y temerosa o fuera incapaz de mantener 

una presencia adecuada" . , • Sin embargo. las protestas de 

empresarios, las prácticas intervensionistas del Estado y 

las deficiencias de la burguesia nacional condujeron a un 

sistema de "ecanomia ~", que conllevaba a constantes 

negociaciones Estado- empresario. Este pacto se llevó a 

cabo con exi tesos resultados: la producción entre 1940 y 

1960 aumentó en un 3. 7 veces más y, para el periodo entre 

1960 a 1978 se registró 2. 7 veces más; se registró un 

crecimiento del 6% promedio anual en esos años. El crecí-

miento acelerado en esos años fue bautizado como "El Müag10 

Me.cti.can.o'', 

ª Op.Cll. Agu1tar Camln y Meyer. Pág,192 
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"La Segunda Guerra Mundial tuvo una influencia impor

tante en el desarrollo de la industria nacional. No sólo 

propició la acumulación de una gran cantidad de divisas a 

través de la expansión de los mercados de nuestras exportª 

cienes sino, también, ofreció a los industriales naciona--

les un mercado totalmente protegido en el cual pudieran 

incrementar sus utilidades. Existieron condiciones semejan. 

t.esen otros paises latinoamericanos. Sin embargo. su desa-

rrollo industrial no fue en i:odos los casos tan afortuna--

dos como en México". 2 1 

La industria indudablemente se benefició: pero el 

alto costo en el campo fue considerable. Se obligó a prod~ 

c1r alimentos baratos para el mercado nacional y. nsl 

poder pagar salarios bajos. Se creó un ejército de desem-

pleados para ser incorporados a la indust:ria como "mano de 

obra barata". Se obtuvo enonnes beneficios de la exporta-

ción de productos agrícolas y ganaderas debido a la cares

tía producto de la guerra. Gran parte de las obras de la 

infraestructura que se promovieron fueron favorables al 

· desarrollo de la agricultura aislada. No obstante, y desde 

el reparto agrario del gobierno de Cárdenas. los campesinos 

han ido perdiendo su tierra. ya sea por la falta de recur-

sos para hacerla producir, por ser poco fértil y en conse

cuencia poco rentable y, con ello se han convertido en 

proletarios agr1colas o han abandonado el campo para emi--

11 Tre10 Reyes, SaUJ. "lndustrJalizacJón y empleo en Hi:!xJco". Ed. F.C.E. 
Me1uco 1973. Pág.22 
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prar a las ciudades en busca de mejores oportunidades. En 

las ciudades las condic1ones no eran muy favorebles, los 

salarios estaban casi por encima de la supervivencia de 

los obreros. El Estado durante este periodo actuó pennanen 

temente a favor de los empresarios, penni 'tiéndoles el pago 

de bajos impuestos. otorgándoles protección aduana! y 

concesiones y. subvencionó el cosro de fletes y de energia 

elec'trica a cosra de la plusvalia social de las empresas 

públicas. El gobierno promovió el desarrollo del capiraliª 

mo y alentó particularmente al sector privado que aprove-

charia la coyunrura de la guerra para producir. 

El Estado. por su parte. no sólo continuó su acción 

int.egradora a través de una poderosa poli 'tica de construc

ción de infraestructura. sino que directa o indirectamente 

funcionó como una de las fuentes fundamen'tales para la 

acumulación capi ralisra. 

La expansión del sector público. y particularmente 

del paraesratal. for'talecló la base material de la econo-

mla con el desarrollo de la industrialización básica ( sidg 

rúrgia, generación de energia eléctrica, petróleo y petro

qulmica básica), y pemi tió la acumulación en el sector 

privado. de un capital generado en las empresas del Estado 

El desarrollo económico del sector público aunado al cará~ 

ter netamente corpora'ti vo del aparato estatal. f onnó un 

ca pi tallsmo y una burguesla de Estado que sustentaba su 
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poder indlstintamente, tanto en la posesión de los medios 

de producción estatales cuant.o en realizar una función 

indispensable en la reproducción ampliada del capiLal 

social. 2 8 

Manuel Avlla Camacho abandonó la antigua retórica de 

Cárdenas y, transformó su discurso sobre la "unidad naclo-

nal", donde se invocó al fantasma del fasc;smo y de la 

guerra mundial para lograr el desarrollo nacicnal y, medi-

ante el "pact:o obrer-o-campesino" sus dirigencias se conve!: 

tirian en las alianzas formidables para lograr los propós!. 

tos del Estado. A partir de entonces se censal ida el mono

polio pol1tico de la familia revolucionaria en el podeI". 

t.as bases de la corporatización oe la sociedad hablan 

sido ya sentadas por Cárdenas. Practicamente ningún seqmen. 

to de la sociedad civil habia escapado del control del 

aparato estatal. sindicatos obreros. patronales, de t.raba-

jactares del Estado. organizaciones independientes de campg: 

sinos, asociaciones civiles, militares e incluso colonos 

organizados pasaron a formar parte de :a maquinaria esta

tal: para lograr lo hubo necesidad de realizar concesiones. 

como repartos agrarios y urbanización de predios, de 

corromper o cooptar a los dirigentes de las organizaciones 

o de reprimir como sucedió en el movimiento nuelguistico 

ferrocarrilero. el maglsterial de óthén S4i.aza.\ o el estu--

diantil de 1968. 

11 Véase Ontle, A. y Cordera, R. M.'léxjco: lnaustrJ&1lizacJon Subordfo,1da" 
Ed. Siglo XXI. México 1971. PágS.3-23 

-318-



El control político del Estado sobre lan orpanizacio

nes al interior de la sociedad consti't:uye desde entonces 

uno de los principales obstilculos para Ja vida democrática, 

El Estado afilió a todas las orpanizaciones a través de1 

paitido dcl gobú!Ano y, que fueron orientadas poli tica e ideolQ 

gicamente a favor del gobierno. 

El pluripartidismo en los años 405: y 505, sólo fungió 

factor de legitimación del pattilW del. gobic.1.n0, justificando 

a un régimen aparentemente democrático. 

El Presidente se convirtió en la pieza tundament:al 

del juego poli t:ico, es a fin de cuentas. la punta de la 

escala piramidal deJ sis tema poli tico. La propia Const:i tu

ción le concede "ínstituc1onalmentc" facultades que lo 

colocan sobre los otros dos poderes federales. "Ni el 

Congreso. ni el poder Judicial recuperaron el terreno 

perdido hasta 1940, y la autonomía de los estados siguió 

tan precaria como antes".'• 

Las gobernaturas y el el senado siguieron en manos 

del paM<4o %iciat y en la Cámara de Diputados se aceptó a la 

"oposición" sólo en calidad de franca y raquitica minarla. 

Cuando se presentó cj erta solidez en la organi zacíón 

del Est:ado, la int:ervención de un milit:arismo, que mucho 

tenia de depredador, resultó contrario al desarrollo poli

t:ico del país; particularmente porque, se habla convertido 

en un obstáculo para la consolidación del poder político 

1
"' Qp.Cn. Agu11ar Camin y Meyer. Pág.194 
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y con ello. para la expansión del capitalismo mexicano. 30 

En 1940 el sector militar desapareció del PRM. esto señaló 

la subordlnación de las fuerzas armadas al poder civil y, 

más aún, la era de los mili tares llegaba a su fin con la 

designación de Miguel Alemán. como Presidente en 1946. 

El PRM dejó de existir en 1946 para transformarse en 

el "Partido Revolucionario Institucional" ( PRI), abandona-

ba los viejos esquemas cardenistas y, cambiando sus estat!:! 

tos y programas de acción pero sin r'enunc1ar a sus estruc-

turas reales de poO.er. 

"El crecimiento económico capital is ta montado en la 

virtual inmovilidad de un sistema politico con fuertes 

rasgos autoritarios. dió como rcsultr.ido una estructura 

social muy distante de la esperada en un régimen revoluciQ 

nano comprometido con la just:icia social". 31 

México participó en la Segunda Guerra Mundial al lado 

de los "Aliados:"; el crecimienl:o económico conmocionó a la 

estructura distributiva del salario frente al capital. El 

porcentaje del ingreso disponible para la mitad de las 

familias más pobres de la pirámide social fue en 1950 del 

19\, en 1957 del 16%, en 1963 del 15\ y en 1975 de sólo el 

13\. Por contraste. el 20% de las familias con mayores 

recursos recibieron en 1950 el 60% del ingreso disponible, 

en 1958 el 61%, en 1963 el 59% y en 1975 poco más de 62\; 

Bohs, Guillermo. Hlas militares 1J 111 poliClC.J en H~xico 1915~1974". 

Ed. Instituto de lnvest1gac1ones Sociales UNAM. Mex1co 1975. Pág.40 
3 1 Qp.Cn. Agu1lar Camin y Meyer. Pág.194 
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una concentración del ingreso muy al ta incluso si se le 

compara con la de otros pal ses latinoamericanos, que no se 

distingen por sus equidad pero tampoco hicieron revolución 

La combinación de estabilidad polltica con crecimien

to económico alcanzada por ['léxico a partir de 1940 deslum

bró a muchos "especialis'tas" durante la época de los sesen 

tas, presentando al modelo mexicano como un ejemplo a 

seguir .. especialmente por los paises del 'tercer mundo. Sin 

embargo. el "encanto" sólo duró tres décadas. El "milagro" 

se empezó a desvanecer desde la crisis politica de 1968. 

Al inició de la década de los años setentas se presentaban 

los primeros sintomas preocupantes al modelo de indust:ria

lizaci6n con base en la sustitución de importaciones. Se 

admitió que la planta industrial creada años atrás no 

sobreviviria sin una recia protección arancelaria. por su 

falt:a de competitividad frente a otras empresas extranje-

ras, pero tampoco crecer al ri 'tmo que cxigia el def ici t 

de la balanza de pagos y el rápido crecimiento de la poblª 

ción. La agricultura bajo el ritmo de producción dejó de 

satisfacer la demanda del mercado interno. Las exportacio

nes agricolas se vol vieron importaciones y el superavi t en 

deficit. 

La crisis internacional complicó aun más .la difícil 

situación económica de México. El ~ cMaW.ila.d.O'\ se 

habia agotad0; era necesario buscar nuevas propuestas para 
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reactivar a la economla. "Durante el gobierno del presiden 

te Lui> Echew.Mi4 11970-1976). las más altas autoridades 

expresaron püblicamente sus dudas sobre la viabilidad del 

modelo de desarrollo mexicano tal y como habla venido 

funcionado hasta ese momento". J' Echeverrria incurrió en 

el discurso de un d.e/.iM'\Ollo compa.-;.tido prometiendo una sacie-

dad más "justa" y una economia más "eficiente". No obstan

te, el presidente JC»é López Pou«lo 11976-1982) recibió el 

poder sin que Echeverria definiera la politica económica 

y, la estrategia para evitar un colapso económico. Afortu

nadamente se incrementaron los precios del petróleo y se 

hicieron prometedores hallazgos petrollfcros en el sureste 

de México en la segunda mitad de los años setentas. Esto 

impidió que la crisis se agudizara y proporcionaba un 

pequeño margen para implementar nuevas estrategias. 

El presidente López Portillo experimentarla que ni 

las más favorables condiciones del mercado petrolero resol 

verian el problema de una planta productiva atrasada y 

desintegrada. El auge petrolero, principal sosten de la 

economia nacional, fue victima de la crisis internacional 

del petróleo y sobrevino para México en 1981 profundos 

desequilibrios en su aparato productivo, su polltica fis-

cal, en la balanza comercial y en su deuda externa, provo

cando escenarios de altos riesgo polltico. 

En medio de una profunda crisis, el presidente López 

l 1 Op.CU. Agu1lar Camin y Meyer, POg.197 
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Pordllo rindió su último informe de gobierno, donde cond!; 

nó. criticó y satanizó a los presuntos culpables del dete-

rioro económico y, obedeciendo más a pa'trones polit:icos 

que económicos nac.ion.aüz:ó a la Wmca. "Oesgracidamente, el 

informe presidencial no incluyó la responsabilidad di recta 

del gobierno federal en el desastre financiero: óespués de 

todo, la acción de los bancos no era autonoma sino que 

obedecía a las reglas básicas de las instituciones de 

crédito, y est.as reglas habían sido formuladas con la 

intervención directa de la Comisión Nacional Bancaria". 33 

L.a fuga de capl't:ales. la inflación y la devaluación 

serian elemcnt:os ímput:ables il)enos al gobierno. El pobier

no nunca acept:arla su responsabilidad. 

Cierto es que casi todos los periodos sexcnales de 

gobierno desde medio siglo atrós terminaron en medio de 

importantes dificultades politicas y, de "reacomodos" de 

la clase qobernante. expresando contradj ce iones y las 

luchas clasistas en que a veces estuvieran en un más visi-

ble primer plano la de los trabajadores como en 1933 a 

1935 o en 1958 a 1959. o la de los seci:ores aburguesados y 

de las clases medias como en 1939 a 1940 o la de 1968 a 

1971. Pero en los sexenios de Echeverria y de L6pez Porti-

llo en que la crisis capitalista propició la expansión del 

Estado llevaron a tomar decisiones precipi t.adas y tal vez 

erróneas. 

33 Agu1lar, Allonso y otros. '"La /lacioniJlizalon di> /,1 nancn" La crisis y lo~ 
monopohos. Ed. Nuestro 11empo Me1t1co 1982. Pág.203 
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Uesde 1976, el último año de cnda sexenio se vió 

marcado por una crisis económica y por una cracient:e ta.l ta 

de credibll ldud del gobierno. 

Al finalizar el sexenio de Echeverr-ia se presentó un 

saldo desfavorable. se terminó con la paridad cambiaria 

¡ Sl2. 50 por dólar) que se sostuvo por casi 22 afios y. se 

dió fin a la estabilidad de precios. producto de la "bri-

llante" poli tica económica de los años cincuenta. 

Para el ~obierno de López Portil!o, el último año no 

fue mejor. El auge petrolero llegó a su f ln con la crisis 

del energético. También. se suspendió el pago de la deuda 

externa por cspncio de qo dias. La nacionalización de ln 

banca leJos de abatir la cr.lSlS, la detonó. 

El proyecto nncionalizador de la banca se vió debili

tado por lü salida del presidente t.ópez Port:i llo. su promQ 

tor. Mi{}tu>A. De. la Mad.,.id. presidente electo dos meses antes. 

el 7 de julio de 1982 intentaríü darle un nuevo cauce: el 

gobierno entrante tomó la medida con discreción y con 

cierta reticencia. 

t.a herencia de los ant.1guos gobiernos se resumia en 

una sola palabr-a: crisis. t.os principales retos para el 

gobierno "de la madrist:a'" er-an la recesión, el desequili·

brio financiero. ta posibilidad del c1erre de mercados 

monetilrios y comerciales intcr'nacionales. un decrecimiento 

económico para 1903 y la ca.ida del gasto público. Nunca 
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desde los años violentos de la Revolución Mexicana~ los 

mexicanos se hallaban en una dif1cil situación económica; 

incluso el propio presidente hizo mención de tal crisis en 

su toma de posesión el 2 de diciembre de 1982. " Mexico se 

enc:uen'tra_e:n una grave crisis. dijo Nig-uel De la Madrid. 

sufrimos una inflación que casi alcanza el iooi; un de!i-

ci t s1n precedentes del seci:or público que la alimen"tn 

agl.ldamente y. se carece de ahorro para financiar su propia 

inversión; el rezago de las tarifas y los precios públicos 

pone a las empresas del Estado en una snuación defici te-

ria, encubre deficiencias y subsidia iJ grupos de al t:os 

ingresos: el debil1tamjento de la dinámica de sectores 

productivos nos han colocado en un crecimiento cero".'' 

?-aguel De la Madrid habla manejado s.i.ete t.esis duran

te su campaña presidencial: nacionalismo revolucionario. 

democracia integtal. SOC::jedad igualitaria. renovación 

moral. descentralización de le vida nacional. desarrollo, 

empleo y combate a la lnUación y. planeacíón democrática. 

Era en sintesis un "rnoyeciD mo~" en el que se aposta

ria pai:-a abaVr la c:-isis; asi se perrílaba un proyecto 

monct.ta<>w-~I y. ascendía una nueva w.te <>t>Utictl: la 

t.ecnocracia. 

El pobierno de Miguel l.Je la Maorid realizó el primer 

intento par-a rescatar ''el paraiso perdido" del libre mereª 

do bajo el auspicio de la polltica económica 11.UARa.n..ia.na. y 

1 • OP.Clt. hgu11ar Camín y Meyer. Pég.26b 
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tatclwAéa.na. Se llevó a cabo una política ortodoxa de estabi

lización económica con las directrices marcadas por los 

principales organismos financier:-os internacionales como el 

&neo Mundüi.I. y el Fondo MoM-«>Uo Jnl<ilnacionat. cuyo principal 

objetivo era el control de la inflación. 

El diagnóstico fue simple. La crisis económica se 

debia principalmente al aumenl:o de la in.tewención. det E~tado 

en 14 wonomi.a du'4nte el auge.~ (1978-1981). Se centró la 

critica del Estildo-Levi tán: Lesponsable de todo mal. se 

habia elevado el gasto público que incidió en un exceso de 

demanda que no pudo ser cubierta satlsfactoLiamente debido 

a la ineficacia y el rezago del aparato productiva y dis--

tributi va del pais. provocando una elevación de precios. 

"Por otro lado. se consideró que el Estado habla financia-

do sus funciones inapropiadamente ya que se recurrió al 

endeudamieto externo en demasia y. a la emisión de circul-

lante. l.a sobreliquidez que se generó en el mercado reper

cutió también en el elevamiento de los precios". B 

De acuerdo al diagnóstico sobre la crisis la ad.minis

tración de Mugue! de la Madrid se emplearon como instrumeu 

tos de polltica económica: 

a 1 Una poli ti ca presupuesta! restrictiva a fin de atacar 

el exceso de demanda: 

b) una polit:ica monet:aria restrictiva para imponer limites 

al crecimiento medio circulante: 

H vease Bahena, Margarna. "1993. 199.: y sus sictnJ!icados~. En el per10-
d1co EL F1nDnC"iern del 10 de noviembre de 1993. 
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e) una poliüca salarial lpualmente restrictiva para combi! 

tir la inflaclón originada por el empuje de costos: 

d) se llevaron a cabo una serie de ajustes sobre precios 

clave de la economla {salarios, tasas de interés. tipos de 

cambio. los precios de bienes y servic1os públicos}. 

Sin embargo. el control sobre la inflación no dió los 

resultados esperados. La inflación en 1967 fue del 159%. 

mientras que, el crecimiento de la act:ivldad productiva 

fue de 2.4\, además, los niveles de bienesl:ar de la pobla-

ción mantenlan una tendencia en declive. 

El modelo de desarrollo desacansaba en das vertientes; 

por un lado. buscaba la MtoM.lúiad e.c.onómica a través de 

práctlcan ortodoxas de corte monel:arista; paralelamente, 

la idwio¡¡ia se transformaba en un pwyccto glol.al, donde se 

busca 'Wlanl•'" IM /,uncione• dd bl<ufo. ~ a( '"""" mivado, 

el «ó<c """"'4do, la ~ MWma y la íntcg'laeión el.el "'""'"" pwtiooti 

vo a "1 u:.onomia mundial. 3 ' 

La crisis de 1981-1982 es el hecho histórico que 

marca la ~ücuoión del proyecto de la "Revolución Mexicana" 

por el mod.elo el.e ~ ~(. 

El madeln de ~ización con base en la '"'UWción <k 

impo<<acion<>> y de peWl«Q que se mantuvo desde 1939 se habla 

agotado. 

En 1982 el producto int.erno bruto 1 Pl B) decrece en un 

O. f>%. se di>pata la inflación a un 98. 9% y el def ici t fiscal 

ª Vcase Chávez Marcos. "La Exper1encia !JeoJJberal": en el suplemento de 
2onll AbJC'rCa del per1od1co El rinanciern del 25 de 1un10 de 1993. 
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a 16.9 del PIB: más aún, 3e agudiza La fuga de capitales y 

la especulación financiera y cambiaría: en estas condicio

nes la moneda se devaluó un 46i y, se agravaron las rela-

ciones Estado-empresa a raiz de la nac1onalización de la 

banca y el cierre del mercado de divisas. El panorama se 

tornó al punto más critico cuando se declara la incapaci-

dad de pagos del servicio de la deuda externa. Por el lo se 

pretendió bajar !a inflación y el deficit fiscal "restrin

giendo la intervención t-!statal en la economia. por medio 

de la venta de emoresas públicas y la disminución de la 

inversión oficial (de 44 a 27% en el sexenio). y se desmao. 

tela la protección comercial". 17 

No obstante. los resultados esperados por el régimen 

"de la madri5ta'' no son del todo favorables. l.ü economía 

entró en una fase de estancamiento con una espiral inf1a-

cionaria de 114% en promedio y crecimiento cero: el defi

cit fiscal alcanza un 12% respecto del PIB, y pese a las 

medidas ctdoptadas la fuga de capitales. la devaluclón y el 

derrumbe bursatll fueron casi inevitables. Para controlar 

la inflación. la política económica debía temer cont:inui-

dad; el proyecto económico de ajuste y estabilidad debla 

ser transexenal. 

11 lbidem. 
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3.1.2, El ascenso al poder de Carlos Salinas. 

3.1.2.1. La Elite Neoliberal. 

La historia del circulo salinisl:a puede empezar desde 

la inusitada remoción simultánea de los secretarios de 

Hacienda. Rodoll,o Moctezwna Cid y. de Programación y Presu---

puesto, Ca.i~ TelJ.o A..\acia~ al inicio del sexenio de López 

Porüllo. 

Los analistas han mirado a este hecho bajo una óptica 

particular: fue la contienda entre la COVLWl.te et..tlwGWWW..ta. y 

la monetaicM.a en el seno de la admlnis traci ón pública y, 

que finalmente logró la victoria la segunda: "según señala 

MigW!l a..áñu en su Libro ·La lucha Po' la 114'.gemonia. en Mi«ico o 

como lo indlcnn el propio CatúY.t Tello y Rolando CO'l.deAa en M~ 

co, la d~pu,t.a 1JO\ úi nación , como un enfrentamiento entre los 

~~ y los nacionali6ta~ por proyectos distintos de desa

rrollo: curiosamente Las dos obras ponen el acento en el 

elemento conflictivo (lucha. disputa) y ambas parecen 

concluir que el triunfo ha sido de una sola: la. mc~t4 

ne.otaeAal" • l 11 

Los cambios fueron tan repentinos como sorpresivos. 

aün para los miembros cercanos al presidente José López 

Portillo. Las diferencias entre las pollticas de gasto y 

financiamiento fueron el origen de las remociones. 

H Véase ·La Elite Neallberal. en BuscJ de la conrinuidaa SeKenal" en 
el Jnior111e Especidl del period1co EL Financiero del 20 de febrero de 1993. 

-329-



En Mio Ti<mPo>. López Portillo escribe: "La renuncia de 

Carlos gira en torno a la necesidad por él sentida de 

generar empleos y expandir la economla. Expuso también su 

repudlo al FMI. como si tuvieramos la posibilidad. real y 

objetiva de salirnos del sistema financiero en el que 

estamos inmersos ( ... ) Ha sido muy desagradable la amputa-

ción. la decisión de desprendenne de Tello y de Moctezuma. 

Cada uno de ellos pretendiendo ser por'tadores de la verdad.. 

dejando sueltos a sus colaboradores como si fueran jaurias 

rivales y empleando sus fuerzas principales en com.bat:irse 

y destruirse antes que integrar los lineamientos de la 

politica económica", 31 

En una reflexión el expresidente explica: "Fue una 

decisión que no sólo lamente sino que alteró totalmente 

los planes tanto de la administración, co110 el esquema 11is110 

de Ja sucesión presidencial, pues desde que asumi la presiden-

cia habla entendido que el siguiente presidente tendrla 

que ser una generación posterior a la mia y asl lo comentª 

ba en el partido". 0 

Es cierto. El esquema de la sucesión sufrió una alte

ración; estas circunstancias al terarian el proceso suceso-

ria de 1992 y mas aun el de 19BB. 

RíeMdo Ga.u:ia Sainl sustituyó a carlas Tello y David Jl,a--

'lA4 a Rodolfo Moctezuma, 5in embargo, los cambios y las 

sorpresas continuarlan en la recta final de la sucesión. 

H López Poni/lo, José. "His Tie111pos~. Ed. Fernández Editores. Mt?x1co 1988 
PBgs.650-651 
4 0 Op.Cn. López Portillo. Piig,654 
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Garcla Sainz renunció a la S.P.P. el 21 de mayo de 

1979, ese mismo dia el presidente López Portillo ordenó 

las renuncias de Santiago Roel como canciller y la de J~ú.~ 

Reyeh Ht!itol.el.. como secretar-io de Gobernación. En sustitución 

de Garcia Sainz entró al relevo el abopado y economista 

Mipu.et de la MadUd, un burócrata con una amplia trayectoria 

en trabajos relacionados con las finanzas. 

La designación de Miguel de la Madrid permitió marcar 

el destino de su propio sucesor. El 26 de julio de 1979. 

designó a CMLM Sa.tüu» de Go\tMi como secretario del gabinete 

económico en sustitución de Antoni.o Ug4'\te, López Portillo 

escribió entonces: "a ver cómo nos va con el cambio: pero 

le cn'trego la responsabilidad total a Miguel de la Madrid 

que de ello me dará cuenta".'' 

A partir de entonces Miguel de li:!. f'ladrid y Car los 

Salinas elaboraron los dos grandes proyectos económicos 

nacionales: 

l l el Plan. Glol.at de De>a1Mlto 1980-1982 y. 

2) el Plan. Nacional de DCó<WIOUo 1983-1988. 

En ambos. los dos doctores en economla (los dos egre

sados de la Uni verdidad de Harvard) tuvieron oportunidad 

de plasmar sus principales banderas: 

1) cont:rol estricto de los precios para frenar el proceso 

inflacionario; 

2) reducción del gasto público y, 

" 
1 Qp.Clt. López Portillo. Pag.865 
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3) la LJperr.ura del merca.do interno. 

"El trasfondo de los cambios lo explicaria en 1981 

Carlos Tello en Méai.co, ta. dbputa. PO\ la nacWn. Sin mencionar 

el hecho especifico de su remoción en la S.P.P.: Tello 

señala que el pais se debate entre dos proyectos: el n.eo«
k.l\a.l y el nac.io~. A este último los describe como un 

"proyecto metropolitano" que aspira a una restructuración 

a fondo de un diagnóstico y unas perspectivas que en lo 

fundamental corresponden a la forna como los perciben las 

cúspides del capital financiero transnacional. En el caso 

de México. además, por conocidas razones geoeconómicas y 

geopollticas. la u~ión ~Ml alcanzarla su culminac1ón 

en una economia CRECJENTEMENTE INTEGRADORA A U\ NORTEAMERI

CANA, ü lo cuül corresponder-la un esquema de estrecha y 

armónica solidaridad de una poli1:ica del Estado mexicano 

con la de Estados Unidos".•' 

Destaca Tello que el eje domínate de la reflexión 

teórica del ~ lo constituye en la actualidad la 

~n que a.queja WliuM~aúne.nU al capi(a.Ü11ntJ. 

En el rubro del gast:o público se propone la reducción 

del "gas'to improductivo". comúnmente identificado con el 

que se destina a los servicios colectivos. En relación al 

mercado. propone su liberación absoluta y la desregulación 

estatal. 

La lucha entre la CO'l.tiente. mon.e..t.Mi6ta. fue respaldada por 

• 1 Op.Cll. Informe Especial de El Fmanc1ero. Pilg.3 
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el Banco Mundial y por el Fondo Monetario lntcrnacional 

principalmen't.e y, la Mt.t.ucwialiMa. por la Comisión Econó

mica para América Latina tCEPAl.). 

Miguel Basáñez describe a Jos monctaristas asi: 

su ~ económica radica en el monto de recursos invo

lucrados en el sistema financiero que ellos manejan y 

con-trolan. 

Su l,w9A<.a i:,ociaL radica en una i mportanL.e cohesión in ter 

na que deriva de: 

l} tener líderes identificables, especialmente Antonio óUiz 

Mma. 

2) pertenecer a una rama social particular -los técnicos

con el beneficio de compartir características similares. 

Su != J>O/.Uica fluye de: 

11 ocupar los puestos de las organizaciones operativas del 

sistema financiero. teniendo asi la posibilidad de influir 

en las decisiones al alto nivel; 

2) el fori:alecimien'to público que sus poli ticas puedan 

recibir del Banco 1 nteramericano de Desarrollo y clcl Fondo 

Monetario Internacional. 

Su (,ueA¿a ú1ulógica proviene de: ..... 
1) responder a un discurso teórico singular, el m.on.eta.\iooza 

( principaiment.e difundido uor el l ns ti tut.o Tecnológico 

Autónomo de MCxico o a 'través de ent.renamientos en Estados 

Unidos); 
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2) por estar fonnuimontc articulados por un cuerpo explici 

to de reqlas especllicas. las del F.M.I. y del B.I.D. 

Es oportuno resaltar que el presidente Salinas cumple 

con este perfil v, "coincídcntc1nente'1 • el. mismo Or"tiz Mena 

es tio y padrino 1Jolltico de Salínas: además la mayor 

parl:e de sus colaboradores estudiaron en los centros uni-

versi tarios donde se oalaboraron las W-6~ bondomon'-~ta.~ 

( llarvard Uni versi ty. Un1 versi ty of Chicago. Uni versity af 

Princeton, M. !.T .. Yale University. Stanford University). 

El arribo de !11guel de la Madrid a la presidencia en 

1982 fue parte de una estrat.egia polltica de una élite 

que se diseño en el gobierno lope2port.illista y, que se 

habla propuesto mantenerse en el podet" más allis del año 

2000; esta élite fue bautizada periodísticament.~ como "la 

1.ami.Ua lid~". A ella pertenecieron los hombres del clrculo 

ccrcc:mo al presidente De la Madrid, entre ellos su asesor. 

Carlos Salinas de Gortari. quien desde el !EPES y después 

en la S. P #P. estableció fuertes nexos y alianzas que lo 

Uevarian a la presidencia. Manuel CamacJio Solil>, subdirector 

de Programación y Presupuesi:o y último secret:at"io de Desa

rrollo Urbano y Ecalogla; Ernilio CamAoa Pa<Wn. desde 1979 

3ecretario particular de :'liguel de id Madrid: Ed.u.ati.do Pe~-

queVui, quíen (ue coordinador de delgaciones regionales de 

la S.P.r. y titular de Pesca; F\411Ci><:o Lal.ao!Ua Ochoa, primer 

ti tu lar de la Secrctttria de Minas e lndustria Paraestatal. 
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luego susl:i tui do por Al/iw,do dcl Mazo Viú!z. El gabinete de 

Miguel de la Madrid era una éüu ck. t=lóciat<>> jóuen<11: 40i de 

los colaboradores delamadristas no habían sido antes seer~ 

tarlos, subsecrerarios, gobernadores u oficiales. En este 

porcentaje se inclulan puestos clave de Progr-amación y 

Presupuesto, Gobernación. Relaciones Exteriores y la Con-

tralorla General. 

Sin embargo, no todo fue "felicidad" en esta familia. 

Hubo rupturas fuertes con las renuncias de A·-\a:t.ceto JaveA.U, 

GuiUetun.o Caiiill.o A'\.ena y Je.1.1-1.b Silua HetLZOg. En cada ruptura se 

fue fortaleciendo el grupo del inamov íble ti tul ar de Pro-

gramación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. 

Salinas logró ser el centro de la "familia feliz". 

debido a su cercanía con el poderoso secretario particular 

del presidente. Emilio Gamboa Patrón. Este incluso sirvió 

para desbancar las aspiraciones presidenciales de Alfredo 

del Mazo, quien se integró al gabinete delarnadrista el 21 

de marzo de 1986 adelantando las apuestas sucesorias. 

salinas logró consolidar un equipo de tecnócratas. 

Desde su paso en el I EPES en 1981, enroló a su causa a 

poli tices del reyesherolismo como Patlt.i.clo Chil&.~ !I O«o G\.ang 

do>, a quien nombró oficial mayor de la S.P.P.: a Em«iD 

Lozoya, una de las personas más cercanas a Salinas. Lui-) 

Donaldo ~io c. Ignacio Pi.ch.Mdo Paga.za., hombres claves del 

salinisma en el Congreso: And'\io Ruiz Mlw.tieu, N\aúa de. ~ Ange-
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ú!> Mo\cno, M4\CM Gonuüu Sada, Sóolaw.> Riw>, FUW. Het'>Wl y Ai.,j"!! 

dta MóWIO l<»=, todos enrolados desde el IEPES. En el 

lEPES. Salinas se alió con el entonces president:e del 

consejo Consultivo. En.ÜQue Ge~ Pe.&\eA.o y con JcY.lé Ca'\'U'..ño 

CAUón., a quien nombró subdirector de infonnación y poste-

riomente diput:ado federal. 

Manuel Camacho Solis y Pedro Aspe se convirt:ieron en 

los hombres de "toda" la confianza del entonces titular de 

Programación y Presupuesto. Camacho fue director de la 

Politica Económica de la SPP en l 980 y subdirector de 

Estudios Politices del IEPES en el mismo periodo en que 

Salinas fungió como director (1981-1982). Aspe fue coordi

nador de asesores del secretarlo de Hacienda (1978-1982), 

presidente del INEGI ( l 982-1985). subdirector de Planea-

ción y Control Presupuesta! de la SPP en 1985 y ti tul ar de 

la misma secretaria durante la campaña presidencial sali-

níst:a. 

Otros personajes clave dentro del grupo salinista 

fueron F~ Roja>, miembro de la "familia feliz", y su 

hermano CMlo> Rojal.>. En la Cámara de Diputados. politices 

como Gonvúo Mt»üna e~. Rogúio Mo""""4¡¡0\, Manu« eaoazoe. 
LeJt.m4 11 l* Lui6 loma&\i.d se enrolaron en la causa salinista. 

Entre los gobernadores que apoyaron al titular de la SPP 

se encontraban F~ Ruit Ma»ieu, FeMando ~ 8aMÁ<Y.> u 

MMi<ulO Palacio> A<co°"'. 

-336-



La élite que ganó con Salinas responde a tres carac--

teristicas mencionadas por los investigadores CMú» Siwent 

y N\a.-\Cela. &Guo Ahúia en su articulo lA.'l é..UU6 prolitica~ en ~: 

"1. - Las nuevas élites poli ticas mantienen el elemento de 

identidad que da la educación y la pertenencia generacio-

nal modificada ahora por la irrupción todavia poco relevan 

te de egresados de universidades privadas o con posgrados 

en el extranjero, con conewcione'l homogénea'l e..nt.1.C. ')i'., que. P'LOdu--

2. - A ello se agrega la cada vez menor, hoy caso nula. 

experiencia en los cargos poli ticos, sean de elección o de 

designación de las nuevas élites. tal vez por su larga 

escolaridad, quiza por su juventud, ~ ~ todo, P<>\ la~ 

3. - Ello explica que en términos de experiencia en cargos 

públicos. hoy tiendan a predominar más que antes, funcionª 

rios que pasaron al car-go actual sal t:ando varios ni veles 

de mando ( •.. ) Ello da lugar a una éli1:e no sólo más joven 

sino con meno\ ~ en. pucMD1 de alto mando"." 3 

Este diagnóstico. escrito finales del sexenio 

delamadrista, explica en gran parte por qué el grupo que 

llegó al poder con Salinas ha tenido pocas diferencias en 

el plano económico. pero se ha enfrentado a un creciente 

clima de ing~ en el plano politice, a tal grado que 

el tema electoral se ha convertido en el principal factor 

"3 Véese en el libro ·11 llnguJo.s de un sexenio•. Ed. UNAM-Plaza y Váldes 
Meiuco 1987. Págs.378-379 
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de destobilización dentro del régimen. En los mandos econQ 

micos han sido pocas las remociones. Los dos principales 

ej e::u to res de la cMM~ia >ali>W>ta, Pedro Aspe. en Hacienda. 

y Jaime SeAt\a Pu.che, en Comer-cio y Fomento Industrial. se 

mantienen firmes desde sus puestos y el primero de ellos 

se convirtió en uno de los pres1denc1ables con el apoyo de 

la élite financiera privada. 

El d~agnóstico de Sirvent y Bravo Ahúj a parece concor. 

dar con la situación actual: "estamos ante la presencia de 

dos fenómenos que en sus extremos debili trui a la élite en 

México. uno producto de crisis en el mando, otro consecuen. 

cia de la antidamocracia y la pennanencia". 

3.1.2.2. El Desplazamiento. 

La li5ta es largE., aunque no numerosa: la nueva élite 

apenas se está consolidundo en el poder. por eso tcda\•ia 

quedan algunos funcionarios c;ue fornan parte de los viejo:; 

poli tices po:;revolucionarios. aquellos que se formc3ron r.ds 

en la práctica que en la teoria. Si acaso. antes se estud!_ 

ba derecho para formar parte del equipo gobernanl:e. pero 

ahora lo!:i hechos han demostrado que eso no es cualidad -

suficiente para pertenecer a la élite gobernante. 

A loe 'liejon políticos se les olvido hacer cuentas. 

Gastaron el presupuesto del Estado parn dar servicios 
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sociales, sin que hubiera una liquidez real. Además comprª 

ron empresas que no eran "productivas" y que más bien 

absorbieron el dinero que se pudo haber dedicado a la 

inversión productiva. 

Los grandes maestros de las universidades más recono

cidas de los Estados Unidos como Müton F'\ie.dman, RogeA Dotn-

WM y AW>ld H~ afinnan que "un Estado paternalista es 

un Estado débil" . 

Por ello la élite neollberal. y que fue educada en 

los Estados Unidos. reprivatizó a las empresas paraes'tata

les y recortó los presupues"tos en materia social "que sólo 

generaron déficit en la balanza de pagos e inflación". 

La nueva élite pudo sentirse contenta. En los últimos 

años el pais fue calificado por la prensa internacional 

como un modelo para la naciones del tercer mundo. Más úun, 

el profesor H~. uno de los principales formadores de 

la nueva generación en el poder se manifiesta satisfecho: 

"México l:la pasado en los 111 'timos años por un proceso de 

liberación de su poli ti ca comercial muy importante. Ahora 

se ubica entre los paises que yo llamarla mcuklo. y en 

ese sentido ha habido una redinamización de sus exportaciQ 

nes e importaciones. como resul "tado del uso del sistema de 

precios mundiales como gula para la asignación de recursos 

dentro del pais ( ... ) en términos técnicos la refonna 

comercial de México le ha permitido lograr una lJf?.IJ.Laia co~ 

l\.aÜcla a nivel mundial", sostiene. 
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la nueva élite es joven. por eso, trae ideas nuevas. 

En su "currlcula" se observa que nadie pasa de los cincuen 

ta años de edad y casi todos cursaron sus estudios entre 

1965 y 1978. 

Atrás quedaron los poli ticos surgidos de la Re.uotución. 

con caracteristicas po~; de ellos quedan muy pocos, 

los inevitables. Ahora a final de milenio. nuestro pals ya 

tiene una nueva clase polit:ica que se está consolidando: 

la de los econonw..ta>. la ~ 

En una entrevista que le hicieron en noviembre de 

1992, el expresidente Lopéz Portillo declaró que fue "'el 

úUüno ~ .U. la Rwol=Wn". • • 

En efecto, después de su mandato el tradicional sist~ 

ma politice mexicano sufrió un cambio irreversible: junto 

con los principios paternalistas que imperaron durante 

años en el Estado. fue desplazada casi por completo la 

vieja élit:o posrevolucionaria. 

El gobierno de Miguel de la Madrid comenzó a darle 

espacio a todos los jóvenes que acababan de finalizar sus 

estudios en el extranjero. La mayor parte de ellos pasaron 

por la secretarla de Hacienda y por la Secretarla de Pro-

gramación y Presupuesto. formada en el sexenio de López 

Portillo, o por el IEPES del PRI. 

Todos, de alguna fonna. trajeron consigo de las uni-

versidades estadounidenses la fornación m.on.e.(MiM.a, que en 

• • vease ta revista "Proceso" del 9 de noviembre de 1992, No.836. Pág.e 
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ese momento comenzó a cobrar auge a nivel mundial. En los 

discursos desde 1981 comenzaron a aparecer poco a poco los 

téminos de .. privatización". "libre mercado". "desregula-

ción". las cuales se volvieron para ellos "el secreto del 

éxito económico". como dijo Mil ton Friedman. uno de los 

más influyentes de esta generación a la que se le ha dado 

en llamar los CHICAGO BOYS. 

La llegada al poder de car los Sallnas de Gort:ari. en 

unas turbulentas y cuestionadas elecciones. marcó un hit 

para los economistas: si Miguel de la Madrid les comenzó a 

abrir espacios, con Salinas ellos se volvieron los princi

pales detentadores del poder politice. 

Es evidente que los violentos cambios ocurridos en el 

mundo, que generaron. por principio, la fuerte crisis 

económica que vive el pals, influyen también en la decaden 

cia de la vieja élite posrevolucionaria. Sin embargo. los 

cambios no han terminado, por ello la nueva élite salinis

ta puede sucwnbir en cualquier momento. a menos que se 

muestre apertura en sus filas. 

Bien lo dijo Jc»i Chane.d Ni.dn, investigador mexicano 

que ha tenido una amplia experiencia en la administración 

püblica: "uno de los principales problemas de muchos 

gobiernos. particulannente de los más recientes. es que 

los funcionarios son servidores, pero cada vez menos públ!. 

ces. Y es que repito. no basta la buena preparación acadé-
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mica. ni los estudios en el extranjero: se necesita un 

minimo de experiencia, conocimiento de la historia del 

pais y sobre t:odo, un contacto permanente con la realidad. 

Eso se ha perdido porque los funcionarios (entre más alto 

nivel, más ocurre) poco conocen de los problemas de la 

gente. Juzgan la situación desde su perspectiva personal. 

desde una posición en que no hay problemas similares a los 

que enfrenta la ciudadanla ( ... ) Juzgan a partir de su 

situación personal, no desde los demás. y eso por supuesto 

resulta equivocado. Ojalá fuera como ellos lo imaginan. 

pero ahi está la crisis".• 5 

No es de extrañar, por ello. que la gente de la nueva 

élite declare el desempleo y la pobreza en México como 

"rnit.m g~". Esto demuestra una gran falta de sensibili-

dad politica. contraria a lo que se requiere en los tiem-

pos actuales para evitar problemas de ingobemabilidad e 

inestabilidad en el pais. 

como dice Chanes Nieto. tener sensibilidad polltica 

para t:omar las acciones que demandan las circunstancias y 

actuar en consecuencia "'es lo que distingue a un técnico 

de un politice; de un gobernante a un estadista". 

Esperamos que los verdaderos politices puedan recupe

rar sus espacios. de los contrario, México formará parte 

de los intereses de una pequeña casta, que bajo el discur

so del "bien de todos" decide cosas que pueden perjudicar 

a la mayor parte de la población. 

• !t Véase el per1odrco EL Financiero del 14 de noviembre de 19B8. Pag.7" 
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3.1.2.3. l.as Alianzas Salinistas. 

Desde la ruptura de la "familia feliz" con las renun

cias de Marcelo Javelli Girard, Guillermo carrillo Arena 

( SEDUE) y de Jesús Sil va Herzog (Hacienda). el equipo 

salinista ocupó las vacantes: Manuel camacho Solis ocupó 

la SEDUE y G""'4Uo Pw.icJioli la Secretaria de Hacienda. 

Mientras tanto, Carlos Salinas buscó ampliar sus 

alúmz4• y ampliar su ,,.,¿ de ~; se tejieron alianzas 

con el canciller &tn<>ldo S..,.uoeda Amoi; F~ L~ 

primer titular de la SEMIP; F'llln<liMo Rojo•. viejo amigo de 

Salinas y más tarde Secretario de la cont:raloria. "con el 

apoyo de éstos, salinas logró cerrarle el paso a o'tros 

contrincantes en la carrera sucesoria. como· Jesús Silva 

Herzog. su rival en Hacienda, con quien reprodujo un 

conflicto similar al de Tello y Moctezuma Cid sobre el 

control de las cifras del déficit; Alfredo del Mazo, titu

lar de la SEMIP en la fase final del sexenio y considerado 

como el "heA>nano m<nO'I" de Miguel de la Madrid, y /Wmucl 

&\Uett, el poderoso Secretario de Gobernación, ajeno a la 

élite salinista" . 0 

Además de Francisco Ruiz Massieu, Mariano Palacios 

Alcacer y Fernando Gutiérrez Barrios se agregaron a la 

causa salinis'ta Vicio'L. CewMa Pacheco. de Yucatán y EMiQuc. 

AWO'\U d<>I Ct»UUo, de Jalisco. 

•
11 V11tami\, Jenaro Y ouos. ·sucesión paccada. La ingenierla pollcica 

del salinis110'". Ed. Plaza y Válde~. MCx1co 1903. Péig.12 
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Salinas inteligentemente logC"ó otra podeC"osa alianza 

con el l!deC" del Gwpo Alúicomulco. el hábil polltico, el 

pC"ofesoC" <Mio> HDllk Gol\Zlila, que habia sido prnsidente 

municipal. gobernador del Estado de México y regente de la 

Ciudad de México; ésta alianza permitió no sólo la amplia

ción de la red de influencia del "grupo compacto". sino 

también. el establecimiento con otros grupos poderosamente 

económicos. Sin embargo. salinas tampoco descuido estable

cer alianzas con las familias tradicionales como los UJgo 

de Hidalgo. 

Antonio Drtiz Mena, amigo de Raül ~ lozano, tio y 

padrino politice de Carlos Salinas. fue el principal promo 

tor del ascenso de los j óvcnes tecnócral:as y del nuevo 

proyecto económico que sostenían. 

"La linea de continuidad planteada por la estrategia 

económica de Ortlz Mena virtualmente rompió en el sexenio 

de Luis Echeverria y sólo se retomó plenamente hasta el 

gobierno de Miguel de la Madrid. Durante esta estapa. 

Ortiz Mena fungió como director del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID). institución que se convirtió en uno 

de los organismos más importantes en la elaboración de la 

tesis l,or..dornon.eC.M4a. en los paises latinoamericanos" . 4 
' 

Ortiz Mena se sirvió desde esa institución para con-

vertlrse en el "puente" de enlace con los grupos financie .. 

ros internacionales y la "nueva generación" de tecnócratas 

4
' Qp.C1t. Villam1I. Pag.13 
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!ornada en el exi:ranjero. De igual forna se convirtió en 

el hombre inl:erlocutor de los grupos económicos inconfor-

mes con la nacionalización de la banca en 1982 y. el mode

lo de desarrollo c¡ue prometian impulsar al "grupo compa

to • de salinas . 

Pero no sólo fue Ortiz Mena c¡uien do total respaldo 

al grupo salinista: Migue.l Man<:IAA Aguoyo. director del Banco 

de MBxico por dos sexenios consecutivos y, principal esl:r!! 

i:ega de la polil:ica económica conl:ra la inflación. mantuvo 

su apoyo al proyecto económico salinist=a. 

Salinas pudo plasmar en el Plan Nacional de Desarro-

llo de 1983-1988 junto con sus principales colaboradores. 

las principales directrices económicas de "su proyecto" en 

materia de gasto público, cnl:re ellas desl:acan: 

1) la reducción de la part:icipación relal:i va en el servi-

cio de la deuda; 

2) la disminución del déficit:; 

3) la contención del crecimiento del gasto corriente; 

4) el reforzamient:o de la dimensión social del gasto; 

5) la restructuración de los subsidios: 

6) y la reorientación de la inversión pública que debiera 

crecer con una tasa del e y 10% 

"Todas estas tareas tuvieron una carga eminentemente 

poli tica. Salinas, como antes se produjo en el seno del 

gobierno lopezport:illista. manipuló politicamente las 
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cifras del déficit público en función de las alianzas que 

los fortalecieron al momento de la sucesión y utilizó 

selectivamente la asignación de subsidios y partidas presg 

puestales para ganar apoyos pollticos". '• 

Estas acciones pennitieron restarle fuerza a su "pel.!. 

groso" rival de Salinas, el Dr. Jesús Silva Herzog, quien 

era una de las personalidades favoritas para sucederle a 

Miguel de la Madrid. sin embargo, Silva Herzog carecía de 

"un equipo" como el de Salinas. teniendo poca influencia 

en el resto de la administración: más aún. Jaime.. SeN'4 Puc.he. 

subsecretario de Ingresos. y JCMé Angel GuNl.ú&, director 

general de Crédito Público, principales colaboradores de 

Silava Herzog estaban plenamente identificados con el 

eqipo salinista. No obstante, la personalidild de Silva 

Herzog. mucho más carismática que la de Salinas, represen-

taba un riesgo por sus estrechas vinculaciones con la 

vieja clase polltica; pero esto no fue suficiente ante el 

embate de un grupo sólido. fiel y altamente prestigiado 

como el de Salinas. 

Para el final del sexenio delamadrista la crisis 

econOmica, especialmente la inflación. volvia a hacer 

es'tragos; en este escenario la continuidad de la poli tica 

económica debla ser una garantia, y quien mejor que -

Salinas para hecerlo. ••contra viento y marea y frente a un 

descontento evidente en el seno de la clase politica trad.!. 

cional. De la Madrid designó a Salinas como el sucesor".•• 

4 • Qp.C1t. V1llam1I. Pág.14 
4 • Qp.Cit. Villam1I. Pág, 15 
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3.1.2.4. las Tesis Camachistas. 

"POllM: E!>lado o Fcud&> Pc>IUi.co>" escrito en 1974 y "Lo> Nudo> 

H~ cid Si6Wna Poli«= ~· de 1977, son dos de las 

obras más reconocidas de Manuel Camacho Solls y, por ellas 

es considerado po los analistas como el ideólogo del 

grupo salinist:a. 

Sus análisis sobre el sistema poli tico mexicano y 

ser el creador del "instruct:i va" para la toma del poder, 

ayudó al grupo salinista a consolidarse en la cúspide de 

la poli ti ca mexicana. 

"Particularnente importante es su ensayo escrito en 

1974, 'Poder: Estado o Feudos Políticos'. En él, Camacho 

plantea como principal hipótesis que el ~ poUüco que 

ha predominado en'tre la clase gobernante del pals está 

rebasado y es necesario elaborar otro P'LO!leclc ~l con una 

posición teórica y estratégicamente diferentes, plenamente 

art:iculados. Las propias referencias teóricas de Camacho 

combinan a teóricos de las clases gobernantes como MMca, 

~. Mili/; y G\am>ci, con esi:rai:egias al estilo de MaquúwWJ, 

~ewitz. Jomin.i.. MoWie y MIJtJ" • s o 

¿Cómo co~ el. podM po«Uco ~ """1 <>W!nta\ de 

maneAa ca~ el. dMaw>Uo de la oociedaJJ? 

Es la pregunta que se hace Camacho; de ella se desa-

rrolla toda una teorla polltica para la toma del poder. 

:. 
0 Op.Clt. Villamil. P.ég.16 
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Camacho articula la est:rat:egia con el plant:eamlent:o 

de una primera tesis: d. ownento dd paOO\ ~ ~-

El poder debe ser equilibrado; para que sea posible 

se requiere de una orien"tación cotl6Ciente del desarrollo de 

la sociedad, "exigen de mayor poder para evi t:ar que los 

riesgos creados o exlst:entes echen por tierra el pwyecto 

~ y lleven a la derrot:a de la dirección pollt:ica: es 

por esto que, parn que el P'OYUJUJ 10cial sea viable a partir 

de un poder establecido. resulta indispensable -por la 

menos- aumentar dicho poder; podemos. por tam:o. incluir 

en la cuestión de la eficacia polltica d. ""'° de. un Podet. 

e.aiotente que u.quielt.e. ~: lo que haremos sin tener que 

alterar el contenido de la cuestión de la ~ poü(.ic.o." s 1 

En este sentido Camacho califica a los "feudos politi 

cos como: "los poderes ex"teriores hegemónicos y ajenos al 

Estado que obstaculizan ilegitima y antidemocráticamente 

el desempeñpo del Estado y. de su proyecto nacíonal. a fin 

de servir a sus intereses muy particulares. Más aún. 

camacho hace una "lista• de ellos: 1) la ariswcracia 

obrera; 2) los grupas financieras hegemónicos del sector 

financiero. de la industria. el comercia y, 3) de los 

medios impresos y electrónicos de comunicación. Si bien 

los "feudos" fueron necesarios para la coMolidación. del E~ 

~nMio. el fin del "Milagro Mexicano" y el "Movi--

~' Camacha ~t-11~, Vlctor Manuel. "Poder: Estado o Feudos Poll ticos'", 
Ed. El Colegio de Mé11.1co. México 1974. Pág.335, 
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miento civil de 1960" determinaron sus limites. cuestiona

ron su legitimidad y rompieron el esquema de sus alianzas 

en el sistema politice. 

La diferencia entre el ~ po/J.lioo y el nu.wo Pl<>Y"f< 

to ~L se versa en la toma del poder de un rwe..oo fl.\UµO 

JX>iUico. de una nueva éli t:e que rompa con los viejos cano-

nes inoperantes surgidos de la revolución. 

¿Cómo ~ IDm<J\6C. e.I. r:>OdMT 

Se pregunta camacho. Al final de su ensayo elabora 

un "inst:ructivo"' práctico para que el "nuevo grupo" arribe 

al poder. su "manual" es claro y especifico, indica la 

forna y el tiempo para romper con los "feudos" al in't.erior 

del Estado. El modo es el siguiente: 

1) La ~n de la~ deJ. EMa<lo. 

El Estado debe ser .. reforzado" para llevar a cabo 

~ el desarrollo social de México a beneficio de 

las mayor1as: para lograr este objetivo es necesario 

lograr una eoMhión más sólida al interno de la clase gober 

nante. 

2) la O\g®iuiclón de IJll ll"'PO c!Wgl!llle oon una ~ coliehión ÚIUAM. 

Es priori t:arlo crear un "fl'WPO conwacw" con un pioyect.o 

~. Para que pueda hacer posible su proyecto deber~ 

º""""' lo> ~ cicwe y lo> cenW» ~ú:u.> del pode\ eccnómico y 

pQUüco tk.J. paió: su cohesión int:erna pemi tirá dirigir las 

acciones pollticas para cumplir el proyecto sin que haya 

riesgo de desviación. 

-349-



Sin embargo, Camacho reflexiona en el siguiente 

sentido: 

"Al menos en los periodos pollticos analizados*, la 

asociación entre los politicos profesionales han revestido 

dos fonnas básicas. La P"ÚmeM es la 'asocíación' en tomo a 

los precandidatos pi:-esidenciales (del PRI por supuesto) 

que va a construir un e.quipo ~ al momento de tomar 

el poder, equipo que se va consolidando a medida que logra 

desplazar al equipo anterior. Est:e tipo de asociación 

tiene reducida eficacia en relación de la cohesión interna 

del Est:ado por la forna en que se da la asociación, por el 

momento de misma y porque para cuando un equipo presiden-

cial logra consolidarse ya no existe suficiem:e tiempo 

para actuar. La. 1egunda forma de asociación ha consistido 

en la fomacián de un gi:-upo polltico int:egrado en función 

de las necesidades del siguiente ascenso burocrático o 

polltico. En el momento que se logra ascender al siguiente 

escalafón de la escalera poUtica o burocrática, o en el 

momento que ya no aparecen posibilidades de continuar 

ascendiendo, este grupo se disgrega al haberse dejado de 

servir a sus integrantes~ Es-ca segunda forna de asociación 

es completamente ineficaz para lograr los propósitos de 

cohesión int:erna del Estado"." 

es claro que el "grupo compacto .. salinista instrumen-

1:6 su ascenso al podel" con las dos formas: durante el 

~ 1 Op.Cit. V11/amil. Pág.21 
• Camacho Solls hace un análisis desde la época de CiJrdenas hasta el de 
Echevema. 
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periodo lopezportlllista logró ascender burocráticamente 

y, en el delamadris'ta se cohesionó. 

Para tener éxito en el ascenso del "grupo compacto", 

i:amacho indica: 

3) l\ploueclw>\ que ~ condicion<4 en q"" « E"'4do oe de.ó<!nvu"411' oon 

~. 

El Estado contemporáneo evoluciona rapidamente. 

camacho señala que no es posible mantener medidas y estra

tegias sin que haya riesgo de convertirse en obsoletas o 

inoperantes. El ri t:mo que mantiene el desarrollo mundial 

obliga a 'transfonnar a los Estados; estas condiciones 

penniten que el "grupo compacto" logre "cohesionar las 

acciones poli ticas del Estado de acuerdo a una linea 

polltica fundamental ... 

4) Et Con"'4t<. "!<» "Fwd<» P~". 

Esta es una medida prioritaria para lograr la "conso

lidación .. del Estado; con el combate a los "feudos politi

ces" se combate también al ~ po!Uico. La estrategia 

que propone camacho para el combate a los "feudos". es 

simple: es la alianza con otros feudos• para testai"les 

poder poli tico y económico a otros, ya que si no se negocia 

con algunos feudos se unirán éstos en su contra y ejerce-

rañ su hegemonia. 

tPeM con que ~ hay q"" ~ """ """"'4? 

El "grupo compacto" debe aliarse sólo con aquellos 
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que reconozcan el poder del Estado y. por ello garantizan 

su subsistencia. Para evitar la traición. el Estado debe 

garantizar la subsistencia de sus aliados. 

S)El"""°'~· 

El Estado tendrá que utilizar todos sus recursos 

legales y poli tices en contra de sus rivales en forma 

sorpresiva: esto para evitar ser soprendido. El Estado 

mexicano es capaz de teminar con las hegemonías de los 

"feudos" .concentrando sus recursos en el momento más 

vulnerable de sus rivales. 

El mismo camacho a nota de pie de página explica 

algunas estrategias en el que el "metodo sorpresa" funcio

nó a los ejércitos israelita y norviet:narnita para vencer a 

sus enemigos. Tal parece que su propósito sob~e el "metodo 

sorpresa" fue concebido como una estrategia más militar 

que poli ti ca. 

El eMüo pM>Onal de g°"""'" (muy al estilo descrito por 

Daniel Casio Villegas) de Carlos Salinas responde exacta-

mente a lo "recomendado" por camacho. Sus famosos "golpes 

espectaculares" contra la dirigencia de los sindicatos 

petrolero y magisterial. contra l.:::i.c:. bandas de narcotrafi

cantes. cont:ra el poder financiero especulat:i vo. contra 

algunos cuerpos policiacos, contra las camarillas polit:i-

cas enemigas, en fin. contra los feudos detectados como 

adversarios del proyecto ha prevalecido a lo largo de este 
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sexenio: dentro de estos •golpes espectacularés'' se inclu--

yen por supuesto a las ""°"""'6 ~ al inicio del 

gobierno. junto con la consolidación de n.ue.ua6 alionmi con 

los sectores de la j erarquia eclesiástica. con el sector 

del empresario decidido a invertir y beneficiado por el 

programa económico desincorporador, con grupos pollticos. 

financieros y comerciales de Estados Unidos, con determinª 

dos medios de comunicación, etc. 5 3 

Pero lejos de fortalecer el poder institucional del 

Estado se fortaleció a la figura presidencial; se argumen

ta erróneamente que su fortaleza beneficiará al Es'tado. 

Además. el poder poli tico y económico que se le restó a 

los "feudos pollticos" adversarios. result:ado de su comba-

te y desarticulación. fue sumado a otros •teudos". fortal~ 

ciéndolos y haciéndolos más poderosos y. más dif iciles de 

combatir, es más. todo esto con beneplB.ci to del presidente 

El combate de feudos resultó ser una guerra para obtener o 

conservar privilegios. 

Las tesis camachistas parecen haber descartado la 

•instrumentación partidista• para la toma del poder. 

Parece más que Camacho se limita a la "estrategia" de un 

núcleo cerrado, un .. grupo compacto", ilustrado. con aseen-

dencia y sin •contrapesos ni mecanismos institucionales de 

consolidación y permanecía ... 5 4 

Sin embargo, no sólo es Cllmacho quien margina la 

~ 3 Op.Crt. V1llamll. Pág.22 
54 lbldem. 
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"instrumentación partidista .. para alcanzar sus objetivos: 

el mismo salinas en su tesis doctoral que sustentó en 

Harvard con el titulo: "lnu....Wn ..a«<:a. ~n poUUc4 y 

apoyo al ~ E.wdú> cú. ~ ~ ,,._ "" el """"'° de 

Mi.a,i,co" señala que el desarrollo del agro debe ser impulsa

do por la "sociedad civil" sin que intervengan organizaciQ. 

nes corporativas o partidos pollticos. ss 

"Los Nudos Históricos del Sistema Politico mexicano", 

segunda célebre obra de Carnacho, retoma el análisis de la 

realidad politica mexicana, ahora no para el estudio de 

los "feudos" sino para romper con los obastáculos del 

mismo sistema que impiden la toma del poder y para dirigir 

el proyecto social. 

Un '"nudo" se forma. explica carnacho •. cuando las 

instituciones dejan de funcionar, perdiendo facultades y 

poder de dirección poli tica o administración social. o 

bien cuando la clase poli ti ca pierde capacidad para hacer 

uso de las instituciones poli ticas. Esto trae como conse-

cuencia la pérdida de legitimidad en las acciones guberna

mentales. resquebrajamiento de la cohesión y de la capaci-

dad adminisi:rativa. 

El '"nudo" le resta capacidad al Estado y a la clase 

politica. Si el sistema politice se encuentra con ''nudos" 

posibilita la sustitución de éli i:es y la restruci:uraci6n 

de las alianzas al interior del Estado. Y esto se logra a 

través de: 

31 ~ La tesis doctoral de Salinas para obtener. el grado de doctor en economia 
poliuca en Harvard en 1978 consta de 4te hoD1as y, posteriormente tue publica 
da por el F.C.E. con el titulo de "ProduccJOn y ParcJcJpacJOn Polltica en 
el Campo•. 
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"Reconstruir o transfomar n las instituciones polJ.ti 

cas para pemi tir la comunicacibn y cierta absorción de 

las nuevas elites y fuerzas sociales; encontrar nuevos 

expedientes de control y legiti111Bci6n efectiva y mejorar 

sus capacidad administral:i va, o cuando una clase poli ti ca 

hace uso de las instituciones que ya no se podian aprove-

char por la falta de cohesión e incapacidad de la clase 

poli ti ca anterior, o las 'transforma de acuerdo con su 

proyecto polltico". •• 

Particularmente creo que sólo parcialmente; a medida 

en que se deshace un nudo se constituye o1:ro. El sistema 

poli tico se encuen1:ra con nudos. a veces imperceptibles, 

muchos de ellos obstaculizan principalmente se. concrete un 

régimen verdaderamente democrático. 

Por sistema poli tico nos referimos al conjunto de 

instituciones gubernament:ales y no gubernamentales que 

cumplen funciones de dominación politica, dirección politi 

ca y adminis1:ración social, asi como el personal directivo 

que las sostiene. 

Camacho, sin embargo, vá más allá en su visión profé

tica de "posibles" escenarios en que se desenvuelva el 

sistema político en caso de que no se "rompan" los "nudos 

históricos". En un ~ ne¡¡.UUO se encuen1:ran: 

51
• Camacho Solls, Vlctor Manuel. •Los Nudos HJsthricos del Siste•e PoJJ .. 

tico nexicnno•. Foro JnternacionaJ. Ed. El Colegio de México. No.4 abril
íunio. México 1977. Pág.162 
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l) La "'9Mlinización, que implique la prolongación de la 

muerte del sistema; 

2) y una \WoWción ~. que conlleve al cambio radical 

del sistema. 

En "otros" escenarios están: 

l) El 'leg"6D al. 114Cio"""6mo ~ de los afias treintas y, 

que provocarían una crisis; 

2) un régimen tecnócrata-militar al estilo chileno con un 

ejecutivo débil. 

'i en un~ Po>UWo está: 

El de una demoo"""4 ~a que implicarla una ~ 

~. ""-' eq~ de po-. ~u~ 
lid pofk,\ ~. la ~ .. d« po\Wlo ol,lciGI. y la "'-que.d<> 

de rwwaó °"""""'· 
Pero camacho no es del todo optimista; ve con di!icu.! 

el hecho de que se realice una reforma electoral a fondo. 

No obstante, es posible que se avance bajo una dirección 

pausada pero finne hacia una ~ ~ salvando 

los riesgos y minimizando los costos y. asi obtener el 

consenso de las principales fuerzas para lograr la reforma 

politica a la que aspira cada dia más la "sociedad civil•. 
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3.1.2. 5. Las Elecciones de 1988. 

En 1967, año de la antesala a las elecciones de 1988, 

fue creada !a "CorI"iente Democrática" al interior del PRI: 

Cuauht:emoc Cárdenas. exsenador, er..gobernador de Michoacán y 

exsubsecretario. junto con Porfirio Mufioz Ledo. expresiden

i:e del CEN del PRI y exsecretario de Educación, encabezaron 

est:a "corriente" al lado de o'tros miembros "distinguidos" 

del partido marginados por las fuerzas delamadistas. 

La "Corriente Democrática" rompió con los viejos 

esquemas de la disciplina partidista y, cuestionó la poli ti 

ca económica delamadrist:a y exigió el debate al interior 

del pari:ido. 

"La exis'tencia misma de una 'corriente• poli tica 

organizada dentro del PRI que se presentaba como tal ante 

la opinión pública, era un desafio may\lsculo a una de las 

reglas cent:rales del sist:ema politice imperante: la subordi 

nación de todo el aparato del partido de Estado o la disci

plina impuesta por el presidente". !ii., 

"La Corriente Democrática" fue poco a poco ganando 

simpat:ias en'tre la opinión pública: más aún, cuando est:a 

pequeña disidencia exigió mecanismos y formas democrát:icas 

al interior del partido y. de haber sido aceptada. hubiera 

cambiado no sólo a las ''est:ruct:uras" t:radicionales del PRI. 

sino de todo el sistema poli tico. 

~ 1 Op.Cit. Agu1lar Camio y Meyer. Pág.282 
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La exigencia requería la independencia del PRI ante el 

gobiern<' y, particularmente, librarse de la influencia 

presidencial. 

La "'Corrien'te Democrática" no encontró eco suficien'te 

entre las filas priistas; su destino estaba ruarcada para el 

aislamiento y la marginación por sus propuestas democratiz~ 

doras. Sin embargo. la "Corriente Democrática" no se agotó 

con su salida del PRI. ésta inició una nueva fuerza politi

ca que aglutinaba mayoritariamente a las tendencias de 

centro-izquierda y a las izquierdas radicales y nacionalis

tas. Esta "nueva" fuerza politica se alistó para coni:ender 

en las elecciones presidenciales de l 988. "Usando la ley 

electoral vigente y a los partidos marginales -PPS, PARM, 

PST-. la 'Corriente Democrática" dió forma a una coalición 

denominada F.....C.. ~ Nocional y, que presentó a cuauht!l 

moc Cárdenas como candidato presidencial"'. s 11 

Tras una intensa negociación, Cárdenas ganó el respal

do del antiguo Partido Comunista MeXicano, transfonnado en 

ese tiempo en el Partido Mexicano Socialista y. que inicia! 

mente a Hd<Alo CMtiUo c¡Ue dimitió a favor de Cárdenas. 

El FDN se convirtió para entonces en una fuerza que 

re'taba amenazadoramente al PRl. El proyecto de esta alianza 

se centró en el resca'te de las poli ticas económicas nacionª 

lis'Cas y en cierto modo populistas. El discurso cardenis'ta 

se fincó en la necesidad de revertir el proceso de empobre-

~ 1 Op.C1t. Aguilar Camin y Meyer. Pág.283 
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cimiento de las mayorías. disminuir la velocidad del desman 

telamiento del aparato paraestatal y. la apertura económica 

al exterior y dejar de dar prioridad al pago de la deuda 

sobre las necesidades de reanudar el crecimiento. 

Miguel de la Madrid diseñó. por su parte. su propia 

estrategia politica. El PRI presentó a seis "posibles" 

candidatos. No obstante. las costumbres y los rituales 

dieron el mismo · r-esul tado que cada seis años se realiza 

desde que se fundo el partido: la designación. En esta 

ocasión. li;l designación recayó en el joven doctor en econo .. 

mia y secre'tario de Programación y Presupuesto. Salinas 

presentó un programa que consistió, basicamente. en seguir 

adelante con el proyecto económico iniciado por Miguel de 

la Madrid -reducción del papel del Estado como protagonista 

económico. apertura comercial. modernización de la planta 

industrial y la insistencia de la renegociación de la deuda 

externa- y del cual salinas habla sido uno de los principa

les diseñadores. 

El Parl:ido Acción Nacional (PAN) de tendencia centro

derecha, en un proceso abierto , "democrático" y con una 

amplia parl:icipación de sus bases y simpatizantes. eligió 

al empresario norteño Manuel J. CloüUMeA como su candidato a 

la presidencia. La propuesta panista. parl:icularmente en ol 

rn.bro económico, no dis'taba mucho de la propuest:a oficial. 

Sin embargo. la propuesta atractiva del PAN no se fincaba 

en lo económico sino en lo politice: democracia y respecto 
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irrestricto al sufragio popular. El PAN estaba dispuesto a 

denunciar cualquier intento de fraude electoral y, diselló 

una estrategia de "resistencia civil" para hacerle frente. 

Salinas no gozaba de un gran carisma. La situación se 

volcó más dificil por la gran depresión económica del pais. 

Salinas tuvo que recurrir a todos los medios para crearse 

su propio carisma. La elección no iba a ser fácil, aún 

cuando contaba con todos los recursos materiales. bumanos, 

administrativos, legales e ilegales que el gobierno podia 

ofrecerle. 

La designación de salinas anunció la continuidad del 

"proyecto modernizador" emprendido por De la Madrid y, esto 

trajo consigo consecuencias inusitadas. 

Cárdenas Pudo conjuntar una amplia gama de ·corrientes 

poli ticas; para entonces el FON se integró por el Partido 

Autentico de la Revolución Mexicana ( PARM) , el Partido 

Popular socialista ( PPS) , el Partido del Frente carclenista 

de Reconstrucción Nacional ( PFCRN) , el Partido Mexicano 

socialista (PMS) y la floreciente "Corriente critica" del 

PRI. "La candidatura cardenista creció consistenteraente en 

los meses de ca111pal\a electoral y llegó a las elecciones de 

julio de 1988 con fuerza suficiente para volverse la segun

da fuerza electoral del pais, desplazando al PAN y arrasan

do al PRI en las votaciones de la capital de la República y 

ot:ras ciudades del pals". s. 

~" Op.CI\. Agu11er Camfn y Meyer. Pég.284 
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El resultado del cómputo de los votos se dió con 

lentitud, esto provocó la inquietud de la la oposición ante 

un "posible" macrotraude electoral. Sin que se supieran aOn 

las cifras oficiales, en el CEN del PRI, los principales 

dirigentes declaraban vencedor a su candidato en un claro 

ejemplo de un "madruguete" del PRI por alcanzar la silla 

presidencial. 

Los resultados oficiales finalmente favorecieron al 

candidato del PRI, no sin la sospecha de la manipulación 

del proceso y de las cifras electorales y, de los cuestionª 

mientas de parcialidad de los medios de comunicación. 

Salinas obtuvo el triunfo con un poco más del 50'i de los 

votos, Cárdenas el 30\ y Clouthier el 20\; nunca desde la 

fundación del partido oficial babia obtenido tan poco en 

unas elecciones presidenciales. 

Las elecciones fueron calificadas como las más reflidas 

de la historia poli ti ca del pais, más aún, la sospecha del 

fraude se volvió inseparable. La confrontación, la incontoi: 

midad y la incertidlllllbre amenazaron al régimen delamadrista 

en el último al\o. 

Al final nadie quedó satisfecho, ni la oposición ni el 

gobierno. como tampoco un alto porcentaje de los votantes .. 

El desencanto de las expectativas ciudadanas con len'tisimos 

tiempos del proceso, la insuficiencia de las vias legales 

para dar curso a las protestas y la manipulación gubernamen 

-J6J-



tal pusieron de manifiesto una zona delicada y cr-itica de 

la vida polltica: la falta de instituciones adecuadas para 

dar si tia a la nueva presencia ciudadana en las urnas y, la 

necesidad de una l"'eforma poli tica capaz de ajustar a las 

instituciones a la nueva realidad. 

Las elecciones de 1988 anunciaron el principio del fin 

del sistema de partido único, para dar entrada a un régimen 

de partidos, de la alternancia del poder y de elecciones 

competidas. No obstante, 

beneficiando al partido 

las leyes electol"'ales seguian 

of lcial para man tenerse en el 

poder; pero la ~ cWü. y no el partido ofical.marcal"'ia 

de ahora en adelante el l"'i tmo democratizador para las 

instituciones. La conciencia ciudadana y la demanda de 

participación por fin hablan despertado. 

El proceso electoral de 1988 reformal"'on de algún modo 

al Pl"'Csidencialismo mexicano: primero, cuestionando los 

llmi tes de su poder e influencia y, creándole cont.rapesos. 

Por lo pront:o se le l"'estó la "facultad" de empl"'ender refor

mas constitucionales sin la anuencia de la oposición, 

porque el PRI obtuvo 260 de 500 escaños, puesto que, las 

reformas constitucionales requieren de la aprobación de las 

dos terceras partes del Congreso -unos 332 diputados-, en 

adelante el president.e deberla mantener cohesinados sus 

votos y "convencer" a otros 70 miembl"'os de la oposición 

para lograr que una Lniciati va se aprobara. "Se equilibra--
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ron las relaciones del poder ejecutivo con el legislativo. 

volviendo a éste una instancia capaz de oponerse y hasta 

derrotar las iniciativas presidenciales. l..a precaria mayo-

ria prilsta en el Congreso podia en adelante ganar pero no 

avasallar, imponerse pero no aplastar".• 0 

Las elecciones de julio de 1988. regionalizaron y 

fracturaron el poder del partido de Estado. El PRJ perdió 

en la mayoría de los votos en el D.F. -y poniendo de mani-

fiesto el descontento ciudadano por la grave crisis-. 

'l'a.mbién se perdió la segunda ciudad más grande e importante 

Guadalajara. ganada por el PAN: se perdieron algunos es'ta--

dos de tradición priis'ta como Guerrero. oaxaca. Morelos y 

Michoacán. El mapa se vló de pronto "equilibrado"en cuan'to 

a la preferencia electoral se refiere. De acuerdo con las 

cifras oficiales de la elección de 1980. en los años 

siguientes bastaría un pequci10 aurnenLo del ánimo desfavora-

ble al gobierno -equivalente al 10% del electorado: 1.9 

millones de votos- para emparejar la votación nacional del 

PRI con la segunda fuerza del pais. 

"Asl. las votaciones de julio abrieron claramente la 

posibilidad del paso a la instalación de un régimen creible 

y competitivo de partidos en México: un régimen capaz de 

conducirlo a la experiencia democrática por excelencia que 

los mexicanos no han tenido en este siglo ni en el pasado: 

la alternancia pacifica del poder". 11 

• 
11 Op.C1t. Agu11ar Camin y Meyer. Pég.285 

1 1 Qp.Clt. Aguilar Camin y Meyer. Pág.286 
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Carlos Salinas tomó posesión de la presidencia de la 

Hepública el primero de diciembre de 1988 en un clima de 

hostilidad e incredulidad. Prominentes personalidades 

acudieron al tradicional ucto. ·recnócratas, viejos polit:1-

cos; gobernadores y diputados; embajadores y presideni:es 

extran)eros: dirigentes populares e intelectuales; magisl:rª 

dos y cardenales: periodistas nacionales y extranjeros. 

casi toda la sociedad mexicana estaba ''representada" y para 

su asistencia se habla puesto en marcha un eficaz y amplio 

dispositivo de seguI"idad. Mientras tanto, todos los medios 

de comunicación. impresos y electrónicos, esi:aban aL.entos 

para escucnar las primeras frases del "flamante'' presidente 

La ceremonia comenzó: comenzó con el mismo protocolo que se 

realiza sexenio con sexenio: palabras elocuentes y lisonjas 

para enumerar los beneficios que recibió el pueblo mexicano 

durante el sexenio que se extingue. como para recordar que 

los mexicanos debemos estar agradecidosal presidente sallen 

te y. reconfortarnos con el triunfo del PRI. Salinas fue 

serio en su discurso, pero la fonna no distó mucho de años 

anteriores. sin embargo, se enfatizó en nues'tro pasado 

histórico. en el presente y en el "brillante porvenir" del 

país. Desde en1:onces nada ni nadie impidió que salinas 

gobernase, simplemente alcnnzó el poder y supo ejercerlo. 

L.a herencia que recibió Salinas fue poco afortunada. 

Oebian sanearse las finanzas públicas y, mantener a toda 
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costa la continuidad de la política económica emprendida 

por el gobierno dclarnadris'ta y, ello causarla altos cosros 

sociales. "Debían crearse un millón de empleos cada año, 

simplemente para evitar que el desempleo siguiera aumentan

do. Si el pago de la deuda se condicionaba al crecimiento 

de la economía y se liberaban los recursos suficientes para 

garantizar, hasta el año 2000, un ri 'tmo del 2. 5% de creci-

miento anual -el promedio entre 1982 y 1988 fue del -4 %- • 

para el fin de siglo los mexicanos habrlan recuperado el 

ingreso per cápi ta que tenlan en 1900. Si en el curso de 

los si~uientes seis años el salario real de los mexicanos 

no se duplicaba -lo cual no habla sucedido en la his'tor ia 

del salario en México durante ningún sexenio- para 1994, al 

final del sexenio SalL\1!JtQ, el salario de los mexicanos 

vol verla a 'tener a tener apenas su nivel de 1902. indice 

que no se ha presentado . 

3.1.2.6. El Círculo Intimo. 

Por sus estudios en el extranjero. pero sobre Lodo, 

por su paso en la Secretarla de Programación y Presupuesto 

cuando el act:ual president:e era su tí tular. los siguienLes 

personajes son los colaboradores que más cerca han estado 

de Salinas desde que empezó a conformarse la poderosa éliLe 
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que actualmente ha estildo en el poder. En la listil, no se 

incluyen sus puestos ilCtuales y se destilCil su labor en la 

SPP durante el ant:erior sexenio o en el IEPES. durilnte el 

periodo de la campaña presidencial de 1988. 

!1!\tlUEL CAMACHO SOLIS 

Estudios en et Exterior: Umverslty of Prmceton. 

Carrera en el Area Económica: Subsecretario de Desarrollo Regional de la SPP, 

1982-1986. 

Carrera Part1d1sta: Secretan o General del CEN del PAi en 1988. 

Puestos de Elección Popular: Nmguno. 

LUIS OONALOO COLOSIO MURRJETA 

Estudios en el Exterior. Univcrs1ty of Oregon. 

Carrera en el Area Económica: Coordinador de la subcom1s1on Gasto-Fmanc1a--

m1ento 1982-1983, SPP. 

Carrera Partidista: Pertenece al PAi desde 1971, presidente del CEN del PAi, 

1988-1992. 

Puestos de Elección Popular: Diputado Federal por VI distrito electoral de Sonora 

en la Llll legislatura, 1985-1988; senador por Sonora, 1988-1992. 

JAIME SERRA PUCHE 

Estudios en el Exterior: Universidad de Vale. 

Carrera en el Area Econom1ca: Asesor del secretario de Hacienda de 1979 a 

1982, subsecretario de ingresos de Hacienda de 1986 a 1988. Conse1ero de asu!J 

tos económ1cos del presidente Salinas, de octubre a noviembre de 1988. 

Carrera Parua1sta: Pertenece al PAi desde 1979. 

Puestos de Elección Popular: Ninguno. 
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EllNESTO ZEDILLO PONCE DE LllON 

Estudios en el Exterior: Universidad de Vale. 

Carrera en el Area Económica: En el Banco de Méioco lue director del F1de1comj_ 

so para la Cobertura de Riesgos Camb1at1os de 1983 a 1987; subsecretario de 

Planeac1ón y Control Presupuesta!, SPP, 1987-1988. 

Carrera Partidista: Pertenece al PRI desde 1971, donde ha desempeñado diversas 

com1siones dentro del IEPES. 

Puestos de Elección Popular: Nmguno. 

MA!lll\ ELENA VAZQUEZ NAVA 

Estudios en el Exterior: Ninguno. 

Carrera en el Area Económica: Secretarla Técnica de las Comisiones lntersecret!! 

nales de Serv1c10 C1v11 y Consuluva de la Obra Pública, SPP, 1985-1988. 

Carrera Part1d1sta: Pertenece al PAi desde 1979, ha sido secretaria de fmanzas 

del CEN del PRI, 19B7-19BB. 

Pues10& de Elección Popular: Ninguno. 

Pl\TRICIO CllIRJNOS CALERO 

Estudios en el Exterior: Ninguno. 

carrera en el Area Económica: D1rec1or General de Delegaciones en la SPP de 

1982 a 1987. 

Carrera Part1dis1a: Secretario de Acción Electoral del PAi de 1987 a 1988 

Puestos de Elección Popular: Diputado federal y gobernador actual de Veracruz. 

PEDRO ASPE l\RMELLA 

Estudios en el Exterior: lnstttuto TPcnológ1co de Massachusets. 

Carrera en el Area Económica: Presidente del INEGI de 1982 a 1985, subsecreta

rio de planeac1ón y control presupuesta!, 1985-1987, secretario de Programación 

y Presupuesto, 1987-1988. 
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Carrera Part1d1s1a: Pertenece al PRI desde 1980, asesor en asuntos económicos 

del IEPES en 1 982. 

Pues1os de Elección Popular: Ninguno. 

MARIA DE LOS ANGELES MORENO URIEGAS 

Es1ud1os en el Ex1e11or: lnsutute ot Social S1ud1es, Holanda. 

Carrera en el Area Eonóm1ca: Subsecretana de Programación y Presupuesto de 

Desarrollo Social y Regmnal, 1986-1988. 

Carrera Partidista: Pertenece al PRI desde 1970. 

Puestos de Elección Popular: Actualmente es d1pu1ada plunnom1nal en la LV 

Legislatura. 

MANUEL CAVAZOS LERMJ\ 

Estudios en el Exterior: The London School ot Econom1cs and Pot111cal Sc1ence, 

lngla1erra. 

carrera en el Area Económica: Director de Poliuca Econom1ca 1nternac1onal, 

1980-1981, ot1c1al mayor de la Secrclaria de Gobernación, 1985-1988. 

Carrera Part1d1s1a: Pertenece al PRI desde 1972, miemaro del Conse10 Consuluvo 

del IEPES. 1987-1989. 

Puestos de Elección Popular: Diputado Federal, 1982-1985, y en 1988-1991, 

senador de 1991 a 1992, actual gobernador de Tamaullpa!t. 

HERMINIO ALONSO BLANCO MENDOZA 

Estudios en el Exterior: Umversny of Ch1cago. 

Carrera en el Area Econom1ca: Asesor del presidente de la Repúbhca, 1985-1988 

Cilrrera Partid1s1a: Pertenece al PRI desde 1985. 

Puestos de Elección Popular: Ninguno. 
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CARL.OS /\NTON LO JOSE C/\M/\CHO GAOS 

Estudios en el Exterior: Georgetown Umversny. 

Carrera en el Area Económica: Director de Estadistica del INEGI, SPP, 1902-1984 

Carrera Partidista: Pertenece al PAi desde 1979, part1c1pó en el IEPES en ta 

campaña de 1987-1988. 

Puestos de Elección Popular: Ninguno. 

JOSE MARIA CORDOBA MDNTOYA 

Estudios en el Exterior: Umversité de la Sorbone, Francia, y Stantord Umversny, 

1974-1977. 

Carrera en el Area Económica: Director General de Polltlca Económica y Social, 

1985-1987, SPP. 

Carrera Partidista: Colaboró con el PRI oesde 1980, ingresó formalmente en 1985 

Puestos de Elección Popular: Ninguno. 

FRANCISCO GIL DIAZ 

Estudios en el Exterior: Ch1cago State Umversuy. 

Carrera en el Area Económica: Subsecretario de Ingresos de la SHCP desde 1988 

a la fecha. 

Carrera Partidista: Pertenece al PRI desde 1979. 

JDSE ANGEL GURRIA O,~p<:>ÑEZ 

Estudios en el Exterior:. University of Leeds, Inglaterra, Harvard Umversny y 

University of Southern 

Carrera en el Area Económica: Director de F1nanc1am1ento Externo, 1979-1982 

SHCP; 01rector General de Cré:d1to PUbllco, 1982-1989. 

Carrera Part1d1sta: Pertenece al PRI desde 1968. 

Puestos de Elección Popular. Ninguno. 
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CARLOS JARQllE llRIBE 

Estudios en el Exterior: Un1vers11y of london. Inglaterra, Universidad Nacional de 

Austrafla y Harvard Umversuy. 

Carrera en el Area Económica: Asesor del secretarro de Programación y Presu-

puesto, 1986-1987; presidente del INEGI desde 1988. 

Carrera Partidista: Miembro del PAi desde 1982. 

Puestos de Elección Popular: Ninguno. 

CARLOS ROJAS GllTIERREZ 

Estudios en el Exterior. Ninguno. 

Carrera en el Area Econom1ca: Coordinador de asesores del subsecretarios de 

Desarrollo Regional, 1985, secretario técnico del Programa de Oescentral1zac1ón, 

1986. 

Carrera Partidista: Miembro del PAi desde 1979, coordinador de eventos especia

les de la campaña pres1denc1al 1987-teee, secretario de promoción y gestona, 

1988. 

Puestos de Elección Popular: Ninguno. 

ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY 

Estudios en el Exterior: Pennsylvania State Umversny. 

Carrera en el Area Económica: Subsecretario de Planeac1ón y Desarrollo, 1982-

1985. 

Carrera Panrdista: ~·hembra del PAi desde 1965. 

Puestos de Elección Popular. Diputado federal por CoahUIJa, 1988-1991, senador 

por Coahuila, 1991-1992, gobernador de Coahu1la. 

EM 1 L 1 O LOZOY A TI IALMAN 

Estudios en el E.xtenor: Columbia Unrvers11y y Harvard Univers1ty, 
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Carrera en el Area Econom1ca: Subchrec1or general administrativo del IMSS, 

1960-1982; sub.secretario B de ta Secretaria del Trabajo, 1ge2-1uae. 

carrera Partidista: Miembro del PAi desde 1965, coordinador del IEPES en 1987-

1988. 

Puestos de ElecclDn Popular: Ninguno. 
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3.2.1. 8 modelo neoliberal en América Latina. 

3.2.1.1. El agotamiento de las alternativas. 

"En el mundo, la ""°""" del E><ado es un tema de refle-

xión centenaI.""ia que se populariza. cuando menos. desde la 

década de los setenta y se profundiza a raiz de la calda 

del muro de Berlín. La critica reciente a los limües del 

Estado tiene ralees y expresiones diversas y. cuando menos,, 

tres notables: la critica al E•tado ~. que tuvo 

lugaf'. principalmente en Eur-opa y los Estados Unidos: la 

critica al E>Uzdo iu.oC14W:o del sociallsmo real en Europa 

Central y en la antigua Unión soviética y, en Latinoaméri

ca, la critica al E>Uzdo poputiMa"." 

Es evidente que un espíritu refonnador recorre el 

territorio latinoamericano. Las poli ticas económicas y 

sociales aplicadas por los gobiernos de la reglón se orien 

tan a profundos procesos de modeAnización. económica y a 

reformas est:atales. 

A partir de la crisis de los años ochenta las poUUca> 

de aj.V.U "'~, la ,,.Walización y la> ~ ccM«Wcionale> >e 

acwtwJMn en lati.noami'\..ica. La crisis planteó la necesidad de 

la búsqueda de un "nuevo modelo" poll tico-económico que 

• 1 Reoolledo, Juan. "L,1 ,·e forma del Estado en Héxico ". Ed. F.C.E. México 
1993. Pág.15 
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reinser-tara a la región en los drásticos cambios o~--

~ de la economia. 

El J>'OC<OO ~ trajo consecuencias pollticas muy 

serias: en toda latinoamerica se observó un ~ y 

una ~ de la sociedad. La transición y el cambio 

de naturaleza -de público a lo privado- alteró muchas 

estructur-as del Estado, entre ellas a los sindicatos, 

agrupaciones civiles y partidos poli tices. 

"Ul región latinoamericana en la década anterior 

asistió a un proceso de ing~. esa situación provocó 

un momento tal eTI e 1 que el Estado se vió rebazado por la 

ampliación de las expectativas sociales y económicas a la 

par de la profunda crisis que afectó los protagonismos 

estatales. partidistas y sindicales''.•' 

La crisis originó el tkogaM.e del modelo económico y la 

reestructuración de los sistemas económicos fue imperante 

para los gobiernos. La liberación del mercado y la despoli-

tización de las clases marcaron el rumbo hacia la "rnodeJuKza-

cián", alterando y redefiniendo la postura ideológica de los 

partidos poli tices en América Latina. 

t.a crisis y las pollticas de ajus'te estructural condu

jeron a la sociedad latinoamericana a un estado de "incerti 

dwubre", constituyéndose, en el terreno politico-ideológico 

para la reorganización del Estado y de la sociedad. Para 

sa'tisfacer es'ta exigencia el Es'tado tuvo que sacrificar su 

•
3 J1mCnez, Edgar. "El HeollberaUsiao en América Lacina". Con.(erencia 

impartida en el curso de NeoliberaJismo !/ Liberalismo Soc-Jal. Material 
m1meograhado por el Centro de Estudios y Prospecuva Pollt1ca-Un1vers1dad lbeTf! 
americana. Agosto de 1 Q92. 
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propia naturaleza.•' La "nueva óptica" económica cuestiona 

la intervención estatal y, su polltica de bienestar social. 

calificándola de obsoleta, ineficiente y populista, ademas, 

las culpa de los derrumbes económicos y del atraso cultural 

y social. 

"En este sentido el nuwo pat\adigama ubica el 'pasado 1 

con todo lo que ello implica, como un periodo portador de 

la falsedad -socialismo y/ o nacionalismo- opuesto a la 

verdad del fut:uro. De ahl que los partidos no pueden invo-

car la nacionalidad de sus proyect:os reivindicando la 

falsedad y el pasado".•' 

Las reformas est:atales emprendidas por los gobiernos 

de América Latina no pueden ser consideradas como simples 

renovaciones est:ructurales. programáticas e institucionales, 

sino como el inicio de un "nuevo proyect:o estatal'': este 

proyecto apela al pWncipio de la m.ayO\ia. modificando el sentido 

de la "representatividad", de la legitimidad y del rol de 

las organizaciones y actores poli tices. desfasados por la 

movilización de la oociedad cWU y por el rMILCado Poli.üco. 

Agotado el corporativismo desde la década pasada. el 

Estado buscó nuevas fonnas de protagonismo rompiendo con 

las formas tradicionales de la participación politica. En 

reemplazo de las "alianzas" irrumpen las co~ para 

hacer más efectiva la product:ividad y la competividad. •• 

•• vease a Wolfe, Alan en "La po11cica gel agiocaaienco de las alcerna-
civns en los Jimices de la legieimfdad", Cap.111. Ed. Siglo XXI, Me1uco rne1 
Pilgs. 281-374 
• ~ Op.C1t. J1menez. Pag. 4 
•• VCase a Lararte, Jorge en "IJebace sobre la reiorma deJ Estado". Ed. 
ILOIS. Bolivia 1991. Pcigs.30-52 
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En el pasado el Estado desempcnó el papel protagónico 

en la sociedad; el Estado hacia politica. regia a la econo

mla y era el responsable de la juoüc.ia >acial. El desarrollo 

mismo de la sociedad descansaba en una ~ eó'4tal que 

decia representar. 

La legitimidad del Estado se limitó a su capacidad 

para ofrecer productos o resultados que sal:isfacieran las 

demandas e intereses que representaba. 

"Frente a este og~. la ~del capitalismo 

regional debe aplicarse en función de una inevitable aperty 

tura económica de los paises de América Lat:lna. lo que ha 

pennitido el uso de nuevos conceptos, tales como: incremen

to de las exportaciones con una endogeneización del desarrQ 

llo: desarrollo con equidad; desarrollo desde dentro".•" 

3.2.1.2. El nuavo mod-clo d: desarrollo. 

La "J'tlodernización" regional requirió la autonomia del 

Estada:· las politicas estatales se orien'taron hacia la 

integración competí va ert los mercados internacionales para 

hacer frente a las desveni:ajas de sus economias. de por si 

frágiles e inestables. 

El "nuevo modelo" se encontró investido de un "nuevo 

interés" que encaminaron a un Esi:ado desprovisto de su 

• 
1 Sunkel, Oswaldo. '"El desarroJJo desde dentro". Ed. F.C.E. Mi?x1co 1991. 

Pég. 46 
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referente nacional: esto afectó a los sentimientos de 

nacionalidad, identidad y representatlvidad paralelamente a 

la apertura comercial y a la liberalización de sus mercados 

"De esa manera el Estado en la actualidad adopta en 

América Latina una tendencia a v.pteg~ sobre si mismo 

(achicamien-co) abandonado buena parte de sus antiguas 

responsabilidades, hoy estigmatizadas como no~".•• 

Esta nueva tendencia modificó la estructura social de 

las naciones creando un nue»o ~ y hasta ~ ~ 

El resquebrajamiento de los modelos poli tices y económicos 

tradicionales provocaron a la par una crisis de actores 

poli ticos y sociales que empezaron a funcionar dcnt:ro y 

fuera de esos "modelos obsoletos". En este marco el dilema 

para los partidos poli tices descansa en que deben retirarse 

de la escena política. replantear su perspectiva o aprender 

a representar papales nuevos.•• 

Las politicas de ajuste y la economia de mercado se 

encuentran desarticulando y desestructurando a la sociedad: 

esto conlleva al debilitamier.to del sentido de pertenencia, 

solidaridad y de conciencia social. Sin embargo, se refuer-

zan los valores individuales. egocentricos y egoistas de 

cada uno de los individuos de la sociedad. acrecentando la 

desindicalización y una pérdida de credibilidad partidaria 

en toda América Latina . 7 0 

• • Véase a Le Gotf en M L · Of ensi ve Libérale con ere le monde du cravai 1" 
en el per1od1co Le Monde Diplomauque, abril 13, Paris 1088. 
•• Param10, Ludolfo. MEJ fin de un ciclo 'l J,1 crisis de unas actores: 
Arierica LacJna anee Jn decilda de Jos 90's". Congreso Mundial de Ciencia 
Pollt1ca. Argenuna, 1uho de 1991. 
7 0 Op.Clt. J1menez. Pág.7 
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Las instituciones politicas y sociales que se encuen--

l:ran en estos procesos de redefinicíón ideológica no PGWCm 

...,....._ ni R"""'""" la rntJ<Jiii.áad """4t, como tampoco pueden 

"ofertar" propuestas acordes a las nueva~~~--

co>. Los gobiernos por su parte filtran cada vez más menos 

decisiones por los sindicatos o por las organizaciones 

polit:icas. 

El inmovilismo social y las pol1ticas de ajuste estru¡; 

tural de naturaleza impopular han generado descomento 

entre la población, generándose por supuesto, pequeños 

focos de rebelión en todo el continente. 

"No es extrallo. en este contexto, ver la irrupción de 

movimientos sociales y pollticos producto del "1711>11reUng poli

lico" o conswho poli tico como la de Fui~ en ei Perú. Bla--

d.v.> en Panamá, o Pol.ü.o O\t.e.pa en Argentina, corao consecuencia 

de un proceso de desarticulación de las organizaciones 

pol1ticas".'' 

El agotamiento de la alternativa y el desgaste de los 

modelos ·económicos han hecho que la población vea con 

cierta resignación a los procesos modernizadore:. como 

meras expresiones sociales y politicas. ante el poco ofrec! 

miento que realizan sus partidos, o por las milagrosas 

soluciones que ofertan. 

11 Véase a Apter, David en "Pour é Etal contre Ecat". Ed. Eco. Franela 
1888. Pág.23 
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3.2. ú La economía de mercado y la representatividild política. 

El desmant:elamient:o del E!>lado ~. convien:e a la 

esfera privada en el espacio de construcción de la sociedad. 

de la práct:ica poli t:ico part:idaria y sindical. asi como en 

el único espacio de reproducción cot:idiana del individuo. 

Los par-t:idos. los sindicat:os est:an siendo int:erpelados por 

la nueva situación. ante la necesidad de enfrentar las 

nuevas condiciones definidas por el rMAl!ado y el nuevo espa

cio económico y social privado. " 2 

En la medida en que se fortalece el mercado se convier. 

t:e en un recurso; en cuant:o que el Est:ado deja de partici--

par o de intervenir en la economia. deja escapar con mayor 

facilidad a las demandas sociales, lo que pone ~ riesgo su 

legit:il!lidad polit:ica por no t:ener capacidad para satisfacer 

las. El reordenamiento de las relaciones sociales a partir 

del mercado. hace que el empleo, la pobreza y marginalidad 

pierdan "terreno como objetivos dominantes de la politica. 

Antes que eso, debe asegurarse en la ~n ~ la esta-

bilidad de precios. el control de la inflación y del défi-

cit fiscal, las condiciones para la inversión, la eficacia 

y competividad internacional, asi cOmo los ajustes estruc-

turales. 13 

No obs'Cante, las leyes del mercado embaten contra las 

organizaciones poli ticas y sindicales. de tal maner-a. que 

1 2 Véase a !barra, David en •prJvntJzncJón y ocrns expresiones de Jos 
nco11odos de poder encre Estado !/ mercado en A•éricn Latina•. Ed. UNAM. 
México 1990. 
13 Levme, B.Barry. •EJ desollo neoJJberaJ-. Ed. Norme, Colombia 1002. Págs 
14-32 
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comienzan a desarticularlas y las desideologizan: además 

"someten a su disciplina a los otros agentes productivos. 

asi como a los consumidores y trabajadores". 1 ' De esta 

manera los o4;"'1-lx» ~ han cambiado para el Estado, pero 

no sólo eso. sino "también se reducen. Los programas de 

acción y los ins"trumentos del Estado se han 'transfonnado 

junto con su naturaleza. El conVu>t de la in¡.lación ""· ha CDrW..udo 

en el ~ o!jeüvo, más que al combate al desempleo, sin 

importar que mecanismos. instrwnentos o costos sociales se 

impongan para llegar a tal fin. Para los neo liberales el 

control del ri'tmo inflacionario es el mecanismo idóneo para 

el control del desempleo. sin que ello resulte cierto o 

eficaz. 

Ho~la meta social es ampliar las reservas monetarias 

despojando a los derechos y libertades humanas del si ti al 

que ocupaban. Se trat.aba de reemplazar el liderazgo de la 

acción estatal por el de la empresa privada. 

Prácticamente se han 'transferido las responsabilidades 

del desarrollo por parte del Estado al mercado y al sector 

privado y. que cada vez demanda mejores sistemas educa-civos 

y culturales. A su vez, el mercado interno -eje principal 

en las décadas pasadas- debe ser sustituido por la demand4 

de los mercados internacionales. incentivando de alguna 

manera las exportaciones no tradicionales. 

El bienestar económico en los paises de la región se 

1 • Qp.Cit. J1ménez. Pág.10 
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traduce en el objetivo prioritario, sin embargo. el grueso 

de la población es v lctima de los costos sociales que 

implica la inst:auración del modelo neoliberal de desarrollo 

Lo anterior está llevando a excesos ideológicos. que pemi

ten condeno\. toda interferencia gubernamental. como si hubi~ 

sen desaparecido de pronto las imperfecciones del mercado y 

los rezagos del subdesarrollo. 

La ,t)\iuctizac.ión. cada vez reforma más al Estado: la "moáe1, 

ni.dalf' carcome cOn mayor voracidad el papel social y eConóm! 

ca que le corresponde al Est:ado, sin que por ello la socie

dad tampoco muest:re un grado mayor de desarrollo. 

Los "procesos modernizadores" en América Latina reo---

rientan a los partidos poli tices y hacen que redefinan sus 

fuerzas. En este orden. la región se enfrenta a la coyuntu-

ra ac'tual. a un conflicto resultante del enfrentamiento de 

dos culturas politicas abiertamente irreconciliables: lo 

tradicional y lo moderno. 1 s 

Las contradicciones sociales. económicas y pollticas 

de los esquemas y modelos de lo tradicional con lo moderno. 

predicen. que los partidos poli tices deberan alterar sus 

bases fundacionales y ponen en t:ela de juicio el viejo 

discurso que las acompañó. 1 
• 

Los "nuevos" retos. objetivos y compromisos para los 

partidos y en general para todas las instituciones politi-

cas -incluyendo al Estado- hacen urgent:e su pronta revitali. 

1 ~ Vease a Vemon. Raymond en "La promesa de Ja privauzacion• Ed. F.C.E 
Mé1uco 1992. 
11 Schmnter, Philippe y Lehmbruch, Gerhard. "Neocorpor;JtJvlsmo" Ed. Ahanza 
MeJ111co 1992. Pág.40 
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zación de una identidad minada y resquebrajada; esto signi

fica que no tienen alternativa más que la de "autointerpe-

larse" en sus programas y en sus doctrinas. Deben moderni

zarse para sobrevivir. 

El cambio brusco en los modelos de desarrollo y, sobre 

"todo el reordenamiento económico estan alterando la actitud 

y las distintas fornas de movilización social. 

Las campañas electorales y su propaganda provocaron 

una sobresaturación y efectos negativos en el ánimo del 

electorado y, que se tradujeron en abstención y escepticis

mo; la crisis de credibilidad afecta severameni:e al Esi:ado 

y a las insti i:uciones poli ticas, debilitando, desgasi:ando y 

dividiendo el poder de convocatoria; se está resguebrjando 

la disciplina, la unidad y la representatividad partidaria. 

Este proceso transforma radicalmente la ceNAalidad pa.Uidal\ia o 

~. alrededor de los cuales se organizaba la representª 

tividad de los demás sectores de la sociedad, lo que permi

tia disefiar es'trategias y opciones al terna'ti vas. 

Los partidos, los sindicatos. la sociedad civil y el 

Estado buscan nuevas estrategias politicas que les permita 

sobrevivir. Sobrevivir ante el estancamiento económico y la 

orfandad ideológica. 
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3.2.1.4. Caractensticas del Modelo 

El mundo contemporáneo se encuentra fascinado por los 

esquemas conceptuales "clásicos y neoclásicos", mismos que, 

mediante una ~ y actualización de su discurso, 

se han difundido como el pensamiento o moMJo ~ 

Es indudable, la economia de mercado ha seducido al 

mundo, inclusive, a los Estados que se proclamaban hasta 

hace algunos ai\os como defensores de la economia cent:ralizª 

da por el Estado. 

Es el modelo neoliberal -denominación que se le ha 

asignado al esquema económico de hace dos décadas- que 

cobra vigencia universal, semejante a la vigencia que tuvo 

el mod<4o ~"'4iano de desarrollo entre la década de los 

cuarentas. 

El neoliberalismo tiene como propósito la "~n· 

de la sociedad donde se aplique el modelo; ello implica que 

independien-cemente del grado de beligerancia y radicalidad 

del discurso empleado para su justificación, a nivel econó

mico existen rasgos homogéneos en su aplicación concreta. 7 " 

Los principios básicos que inspiran al modelo neolibe-

ral son los siguientes: 

a) Restricción del Estado en la esfera económica. 

Se evita que el Estado no interfiera en este campo, 

puesto que es él, el principal protagonista y causante del 

desequilibrio del mercado. 

17 Miranda, José Luis. "PolJticas de Ajusce•. Conferencia 1mpenida en el 
curso de Ne0Jiberalis110 !I Liberallsrio social. material mimeografiado por 
Prospectiva Polltrca A.C., Agosto de 1992. 
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b) Economia de Mercado. 

El liberalismo dicta que no debe impedirse el libre 

movimiento de recursos y factores productivos: la "libres" 

fuerzas del mercado no deben i:ener ataduras o lastres que 

obstaculicen su papel. 

c) Apertura del Mercado. 

Partiendo del propósito de negociar un espacio más 

eficiente en el contexto económico mundial. para posterior

mente insertar esta estrat:egia en una dinámica de crecimien. 

to aceptable. 

d) Promoción de la 1 nversión Privada. 

Considerado como el instrumento principal de rectificª 

ción y reactivación económica. 

e) Estabilidad de Precios. 

Esto permite matener en sano equilibrio interno a la 

economía y evita a toda costa un desajus'te inflacionario. 

f) Sano Balance de Pagos. 

Se busca la coyuntura y el equilibrio entre la estabi

lidad interna y el contexto global de la economla. ello 

implica otorgar confianza y atraer capitales ext:ernos para 

lograr el financimien-to para el ajust:e económico interno. 

Para que el modelo alcance estos objetivos se auxilia 

de las PolUica.o. ~ y que detenninan a su vez los 

plazos para la ejecución. cabe distinguir entre aquellos 

elementos de política que, a nuestro juicio, estan dirigí--
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dos a "restaurar" el sist:ema de aquellos otros que tienen 

como finalidad su reestructuración. 

Señalar esta diferencia nos brindará el conocimient:o 

metodológico para analizar y entender los "impac'tos•• de la 

aplicación del modelo. 

El siguient:e esquema representa los plant:eamientos del 

modelo: 

llllU CE\. 
SISJEHA 

~t1t1ur1c1on o 
ht101t111c1on 

ltutrvctur1c1on 

Oturro110 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA 

POLITICA ECONOMICA NEOL!BERAL 

CilJUl'iCSOE 
POLlllCA [CQij()410 

E1110111a1a ª' crfc1os .,. 
tov111cr10 et L1 o.111nu 
Ot l)li¡IH 

•oerti.fl utfrna 

Crrt•"'1tnto 

EMfC:OUE 
IEO~ICO 

E-cnoct arm1r"G1 
Monetario ar !l.111n11 
Cltl)li¡O 

Prlf\CIOlOdr IH wen· 
t11u corro.r111vu 
1111i;,..c1on ar rteur• 
•oU y lr't"dfl \,o"\1CO 
prrc10 

?UZO 

Corto 

POllTICAS 
lllSUUHEMUlU 

• Prrc101•1n11ruo 
·fiscal 
• Honrur1o•crrc1t1c11 
• CMOllrle 

• C&mrrcial 
• hnanc:1tr1 
• C101111 r•tr1n1rro 

lo ae Phill101 Hrd11no • tosto Nt'OO ot cor• 
ICIUDCWICIOl"I nuurll) • 5e9urldlG IOCllt 

(COl"DllllllDClllOt LltllO • lnvtrl\DIWI HttlUQ!ICa 

l 111aa.1 al ccwr.rc10 1n 
urn1c1anal y • 11 n9u 
r1aaa nac1on.1. 

Fuente: llchtenszteJn, Samuel. ·ve las pollticas de estabilización a las 
de ajuste". En Economla de América Latina. Primer semestre de 1984, Méiuco, 
CIDE-CET, 19"4. 

La "rest:iluración" del sist:ema se logra, de acuerdo a 

este planteamiento, mediante el cumplimient:o de los objeti-

vos de estabilización de precios y del equilibrio de la 
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balanza de pagos. De esta fonua el saneamiento resultante 

se convierte en la base sobre la cual es posible introducir 

elementos reestructuradores del sistema. en este caso la 

apertura externa y el tratamiento brindado al problema del 

desempleo. 

Estos elementos reestructuradores del sistema. en 

tanto combinan la estructura económica del pais. como a la 

estructura ocupacional y. que se modifica sustancialmente, 

responde más a la exigencia del mercado internacional en 

transformación que a las necesidades de la integración 

interna; claro, enfocando el fenómeno del empleo como un 

insumo más en la producción. 

La particular relación que adquieren al interior del 

modelo estas ·dos variables (piezas fundamentales del razonª 

miento macroeconómico) imprime una dinámica de funcionamien 

to que altera no solamente el ámbito de la esfera económica 

sino también. el de las estructuras de relacionabilidad de 

la sociedad en su conjunto. 

Las politicas económicas emanadas de un diagnóstico de 

esta naturaleza. as1 como el enfoque teórico en el que se 

sustentan. mantienen una estrecha relación y congruencia 

interna. cuando menos desde el punto de vista fonnal. De 

ah! que las construcciones cognosi ti vas de carácter al ternª 

tivo encuentren importantes dificultades en estructurar 

estrategias globales de desarrollo que enfrentan a un 
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discurso cerrado y consistentemente formal como lo es el 

modelo que analizamos. 

Los elementos reestructuradores que ejercen influencia 

en el esquema neoliberal son los que orien"Can su estrategia, 

estos, además permitirán en hipótesis, a disef\ar un plant"!! 

miento de desarrollo para medio y especialmente a largo 

plazo, claro, en condiciones de estabilidad, eficacia y 

funcionamiento; desarrollo que el modelo "promete" el 

crecimiento económico. 

La polltica de México y del resto de América Latina no 

ha varido mucho en cuanto a sus objetivos económicos se 

refiere: estabilidad, combate a la inflación, industrializª 

ción y crecimiento del apara1:o productivo. 

Los desequilibrios internos y desajustes en :1a balanza 

de pagos que pretendian atacar a las llamadas "poli ticas de 

estabilización" en la década de los cincuentas, son los 

mismos. o incluso mayores , que los que se present:aron 

durante la década pasada y parte de la presente; de tal 

forma que, tanto los problemas de estabilización ini:erna 

como los del equilibrio de la balanza de pagos, no sólo 

permanecieron en América Latina en presencia de poli ticas 

que pretendian contrarrestarlos, sino que se incrementaron 

en razón exponencial. 

La crisis de la llamada "década perdida" para México y 

Latinoamérica fue considerada como el reflejo del desgaste 

del modeio ~~y, del fracaso de la apii-
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cación de las poli ticas de estabilización. 

Los programas de poli tica económica comunmente se 

dividen de acuerdo al problema que particulamente se 

quiera combatir; por ello las poli ticas de estabilización 

se centraron en enfrentar a los problemas que originaba la 

galopante inflación. 

Los programas de ajuste se crearon para resol ver 

especialmente los problemas externos que afectan a la 

economia y. que refleja la balanza de pagos. 

Es precisamente que la simple reedici6n de los progra

mas estabilizadores similares a los practicados en la 

década de los cincuentas, en los ochentas resultaba limita

do para atender la serie de desequilibrios que se gestaron 

desde entone~. entrando en escena una nueva etapa de 

politica económica para la región: Mio "°""""' de aj...U. "'"""-

W\Gl o "1 ~ con ~ ~ y, cuyos anteceden

tes teórico-ideológicos se ubican perfectamente en el p>ag-

Fueron los regimenes militares-autoritarios los que 

implementaron en la década de los setentas el modelo de 

desarrollo basado en el neoliberalismo como Argentina y 

Chile. Esta simbiosis permitió reflexionar en el sentido de 

que era necesario contar con un "'Estado Fuerte" capaz de 

"resistir" los al tos costos sociales que resultaban de la 

ejecución del modelo. 
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.· 
Sin 'emiargo, muchos gobiernos civiles y "democráticos" 

adoptaron tiempo después el modelo de desarrollo neoliberal 

con relativo éxito. 

Las pol!ticas de ajuste estructural iniciaron su 

arribo a México a partir de la gran crisis de 1982. En 

efecto, independientemente de la matriz de desarrollo que 

mantenian hasta ent:onces los diferentes paises de América 

Latina. a partir de 1982 su poli ti ca económica se adecúa a 

los lineasiientos generales del ajtiste. 

Durante los a/\os setent:as no pudo uniformarse el 

proyecto neoliberal en América Lat:ina, pero si aparecían 

"estilos de desarrollo" con caracteristicas propias que le 

impregnaba cada nación a su proyecto. No obstante, "los 

experimentos neoliberales" que se dió en los años setentas 

no pueden ser comparables con las prácticas económicas que 

recientemente se han dado en México y América Latina. Las 

diferencias se explican por el origen y procedencia de los 

gobiernos mili tares de América del Sur; la instauración de 

estos regimenes responde mas al intento de oponerse a una 

est:rategia económica y poll tica conservadora, a las expe--

riencias inmediatamente anteriores a la aplicación de la 

estrategia neoliberal. encabezadas principalmente por los 

planteamientos pragresis~as de la Unidad Popular Chilena y 

el papulismo peronista de Argentina. 

El arribo del ntodelo económico neoliberal dejó entre--
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ver una dósis propagandlstico sobre la ~ de la 

sociedad. con claras transformaciones radicales en el 

aparato productivo y de la seguridad nacional del Estado; 

pero para los años ochentas el modelo tomó otras dimensio-

nes. cuando la crisis económica derivada de la deuda exter

na acosaba a los paises latinoamericanos, la banca privada 

internacional se vio en la necesidad de asegurar y garanti

zar el cumplimiento de la deuda de los paises de la región, 

mediante fuertes presiones en sus poli ticas económicas; 

siendo esta banca privada in'ternacional un comglomerado 

amplio sin capacidad de incidir en el manejo económico de 

cada uno de estos paises, los organismos internacionales 

como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 

cobraban una importancia relevante en la serie .de negocia-

clones que se desarrollaban a partir de entonces. Sin 

embargo. est:a nueva act:uación de los organismos financieros 

int:ernacionales adquirieron un renovado perfil. 

Los paises latinoamericanos, y en particular México. 

han roto con la "condicionalidad t:radicional .. de sus inst:i

tuciones económicas. para dar lugar a las politicas de 

ajusi:e y. a cambios est:ructurales que las neoliberalizan. 

La sust:i tución del modelo de desarrollo por los paises 

de la región, se realizó en un inicio por la implantación 

de est:rategias diseñadas por los organismos financieros 

internacionales y, por la "interiorización .. y adoctrinamien 

to del pensamiento neoliberal en los cuadros "técnicos y de 
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alta dirigencia en la esfera gubernamental. 

Los organismos financieros internacionales se han 

convertido en los principales promotores del modelo neolib~ 

ral. ellos, son quienes dictan cómo y de qué forma debe 

llevarse a ejecución dicho modelo. 

El cuadro sigiente se esboza a las politicas de ajuste 

delineadas por los organismos financieros internacionales. 

POLITICAS DE AJUSTE ESTRUCTURAL SEGUN 

EL BANCO MUNDIAL Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

llhS Dl POilTIC& IEt~OOACI011U 'lllES 

Potll1c1 et'"''"" y"' • ~•otr111ur CD'!etC\O • ADfQVtClllr "''"'"" 
DttCICS • h1•r' ti¡1.i1ur UlH Dt arcttCCIOl'I tltCtl'lll • El11111Nr '"ºº •ntlt•CIOrtaoor º' 

• •t•IUf CIO\lllct º' DrtCICIS ttllthOS 11 or001.CC1on 
• it0fltn1r:i1ae1art UCtDtCl..CILICC ·•1t1111rorec101 ll'lfftNCIOl\llH 

• E1t1nJ11r '"""""'' ar11i1.01 

Po1111" 01 '""''"-• ·•tora•"•' •"Ct"""º' y prior1a.1oes at 11 
•nwtr'1on or1v101 

• 1u1ruciut1r CIOllllCH º' llWtfllOl'I ~llCI 
tn1cso1.,,.,1atcturrcllc 

• fst1a11ur ar1or101at1 '" h.naan º" l•,t•olUCIOl'I ª' "HlrUCtun 
ce ortc101 1nttrNC10l\alH y rt• 
cur101 O\SCIO"llDIH 

• Prt"'''''"' aroytctos ~ ... 1arrn 
l• tMlllllU Ot D190S 

Po1111u º'""°""'" · Dn•1N.1C•oro cr•u•" ce 101 1~10101 11 Dtt11..n11r u ""'ª'n> unos 1111° 
can1V"O prtJCluCll'l'CS Ol.lr ~rav1un '"tl 

• • llOIJCtr 101 cono• ....,111r101 oe 101 oro•r ..... 1 dtl1c1t ''"" 

11 lllOrtlll tNO\ICU • Otfl"'' Dr1or101Ct1 Ct ttl'lltrtlCln rn lt,.,..1.-.0S 

ª' o.-rc1 ' CCl!OtUN:I• '"'' ... ,,.00 
:U ln\ll1VCIC"'.llH 

• ,,,,...,,11, u 11art CttCUUC10tlCe 

Fuen1e: Uchtens.zte1n, Samuel."De 1 as pol J c1cas ••• ~ lbldem. 
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Pero a todo esto. la ejecución del modelo presenta 

diferencias sustanciales de un pals a otro, tal vez se deba 

a su empírica puesta en marcha. asi como los mecanismos que 

lo asimilan o lo diferencian de un patrón teórico/normativo 

único. 

"Hoy E.U. busca hacer sentir su fuerza particular a 

través del GATT, el FM I. el Banco Mundial y la propia <;>NU .. 

El libre comercio es un engranaje de est:rat:egia mayor: la 

aspiración de la t:ecnocracia de los paises mas indust:riali-

zados de América Latina es convert:irse en platafomas 

int:ermedias para las exportaciones europeas y japonesas 

hacia los E.U." 78 

A través de la propaganda gubernament:al de los paises 

de la región y de la incrustación de la ideologla neolibe--

ral. los gobiernos han intentado ocultar el fracaso del 

liberalismo politice -de la incompatibilidad entre demacra-

cia y economia de mercado-. Nues"tra sociedad y las de t:oda 

la'tinoamerica siguen importando modelos sociales. económi--

ces, politices y culturales de los cem:ras dominantes de la 

economia mundial. 

En sin'tesis, América Latina sigue y seguirá por un 

buen tiempo. territorio de expansión. No obs'tante, el 

régimen capitalista. no ha sido capaz de expandir sus rela--

cienes de producción hacia las zonas colonizadas y de menor 

desarrollo. Históricamente. desde los monopolios. los truts, 

1 :.- Véase a Faz10, Carlos en "La 1 lusión del desarrollo" en el periodico El 
Financiero del 29 de noviembre de 1993. 
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y de otras formas de dominación económica de finales del 

siglo XIX. hasta las corporaciones transnacionales de hoy, 

bajo su forma reciente de empresas globales, el fenómeno 

siempre ha sido el mismo: ven en los paises coloniales una 

fuent:e de rápidas y elevadas ganancias, nunca un espacio 

para ser integrado al mercado mundial. 

3.2.2. Democracia y neoliberalisno. 

31.2.1. Una vi~ón de la crisis. 

Resulta paradógico que mientras el discurso sobre la 

democracia se "consolida", las condiciones de vida de los 

pueblos latinoamericanos empeoran. El fortalecimiento de la 

ci udadania va de la mano con el deterioro de la economia de 

de las mayor ias. 

El crecimiento de la pobreza es uno de los problemas 

que enfrentan los gobiernos de América Latina. Según datos 

del CEPAL, unos 183 millones de latinoamericanos se hallan 

en la pobreza. es decir, alrededor del 44\ de la población 

total: más aún, de los 183 millones, 88 millones se encuen

tarna en condiciones de indigencia o pobreza extenna. 

Durante la "década perdida" el crecimien'to de la pobreza se 

agudizó: el porcentaje aumentó un 39t, cerca de 71 millones 

más de pobres. Pero según datos de varias fundaciones 
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nort:ea11ericanas dedicadas al estudio de los paises latino--

americanos la si 'tuación es peor, sus análisis indican que 

270 millones de personas en América Latina son pobres, 

alrededor del 62\ de la población, y en centroamérica el 
1 

BOi de la población es pobre. 

En la década de los ochentas el producto por habitante 

cayó al 9. 7' para el conjunto de la región, pero se redujo 

el 17' en centroamérica y en algunos paises mucho más. 

Disminuyó el 24i en Argentina, 30\ en el Perú y 23\ en 

Bolivia. Al miSlllO tiempo la deuda externa conjunta supera 

los 420,000 millones de dólares, con un crecimiento neto de 

100. 000 millones respecto a los inicios de la década, pese 

a que durante el decenio salieron 161, 000 millones más de 

lo que entró. 

La transferencia de ingresos de los sectores más 

pobres a los ricos. de los más pobres a los más desarro!la

. dos. simplemente se acentüo. Los campesinos, los obreros. 

los pequeflos empresarios con vinculas al mercado in'terno, 

los grupos etnicos y general la clase media fue la mas 

efectada por la crisis. Los gobiernos latinoameri~os 

siguieron acosados por el desempleo, la inflación, la deuda 

externa, la pobreza extrema, sin que las medidas neolibera

les hayan resultado "efectivas" para enfrentar su problemA

tica desde hace más de quince al\os . 

Sin embargo, la democracia ganó terreno poniendo fin a 
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dictaduras mili t:ares que se habian desarrollado en la 

región desde 1970 y. en el caso part:icular de Brasil desde 

1964. Por otra parte. la región experimentó una "concienti

zación politica .. y grandes avances en materia de .. derechos 

humanos" .. El margen de opciones. abien:o a la contienda 

elec'toral varia mucho de pais a pais y. en años recientes 

se ha registrado un fuerte deterioro de la vigencia de los 

derechos humanos en paises como GUat:emala. El Salvador. 

COlol!lbia y el Perú. Todavia exist:en en Chile presos polit:i

cos del t:iempo de la dictadura y, el general Pinochet: puede 

hacer mofa con impunidad de las vict:imas de su régimen. 

La necesidad democrát:ica ha llevado a fort:alecer a las 

instituciones y. pese a su precariedad en algunos paises. 

ést:as han tenido la capacidad suficient:e de absorver la 

expresión ciudadana, en sus formas más significativas: el 

ooto.'· 

Argent:ina que sobrevivió a una de las más dramát:icas 

represiones militares. ahora sin obstáculos. tiende a 

consolidar y fortalecer su vida democrát:ica (alin cuando el 

president:e Menem haya ganado la reforma const:it:ucional para 

la reelección). GUat:emala, Honduras, El salvador y Nicara--

gua se han some'tido a los experimentos electorales y a la 

al t:ernancia del poder. Los resul t:ados obtenidos obtenidos 

comprueban que la ciudadania existe, que ést:a puede expre-

sarse y, que las diferencias se respetan Por vias de acep'ta-

'• vease a Reyna, José Luis en .. De11ocracia, Facror NecesarJo• en el Suple 
men10 de zona Abierta del Penod1co El Financiero del 2 de oc1ubre de 19V2. -
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ci6n del que gana y de respeto por quien pierde. Brasil. 

por ejemplo, que pasados 30 años sin vida democrática, se 

movilizaron 65 millones de votantes durarrte los comicios de 

1989: éstos se pronunciaron por la elección de un presiden

te que ganó con 35 millones de esos 65, un paco más del 

50%. más aún. el candidato derrotado aceptó el resultado de 

los comicios en una posr.ura civilizada e institucional del 

juego democrátic~. Uruguay y Costa Rica se han convertido 

en paradigamas democrflticos de la región, pese a que el 

primero sufrió dos lustros de dictadura milil:ar. 

Paises andinos como Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y 

Venezuela. que pese él sus condiciones de pobreza {no la 

misma en todos los casos) tienen sistemas poli tices competi 

ti vos legihm•.:-: que han permitido el establecimiento de 

regimenes democráticos que, no obstante de su fragilidad. 

son mejores que las dictaduras que muchas veces los amenazª 

ron. Venezuela tiene una alternancia en el poder por los 

difereMes partidos politices desde 1958; Bolivia ha podido 

construir estructuras e instituciones estables que permiten 

la libre expresión y, el ejercicio democrático de la ciuda

dania. Paraguay, país de casi la eterna dictadura. renovó 

sus estructuras poli t.icas fincadas en caducos y caudllles-

cos liderazgos por medio del sufragio y la representación 

con base en los consensos. 

Los gobiernos de l\mérica Latina han adoptado las 
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pol11:icas de ajusi:e esi:ructural como solución a sus ances-

i:rales problemas; sin embargo, el modelo común de desarro-

llo que impera en la región no los ha resuli:o, pero si ha 

minado las condiciones de vida de la población. El hecho de 

que esi:as pol11:icas sean ejecui:adas por gobiernos surgidos 

de las elecciones pone a los procesos de democratización en 

apriet:os. Las prot:estas populares, muchas de ellas de gran 

violencia, indican que no son pollticas de ajuste neolibe-

ral, ni sus efectos empobrecedores, lo que demandan los 

electores cuando concurren a las urnas. Este conflicto 

menoscaba la propaganda gubernamental sobre los beneficios 

de sus economías , y sobre t:odo, cuando enfrentan a la ira 

popular. 

El prol:agonismo estai:al ha sido sust:i tu ido por la 

iniciativa privada; cada vez es mas notorio el repliegue 

estatal en el área económica. Se repruebe el intervcncioni§. 

mo del I:;stado en el mercado y, se acusa a est.a si i:uación de 

los males económicos del presente. 

Pero la crisis de las economlas la't:inoamericanas 

requiere de soluciones a corto plazo y. que rindan frutos 

los más proni:o posible, para i:ener margen de maniobra y 

eleboración para mediano y largo plazo. Al parecer los 

gobiernos no tiene más opción que apegarse a las poli ticas 

de ajuste estructuro! "recomendadas" por los organismos 

flnancieroz internacionales; pero también. pequei1os qrupos 
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económicos y sociales. particularment.e de grandes capitales 

han sacado provecho de la critica situación de estos paises 

y, que además se han convert.ido en "tact.ores de presión" 

para dar continuidad a est.as poli ticas económicas. 

1.a promoción de las exportaciones en det.riment.o de la 

producción para los mercados nacionales implica un retorno 

"modernizantc" del viejo esquema decimonómico del crecimien. 

to hacia fuera. Esto viraje ha ampliado la transterencia de 

ingresos hacia los ex.portadores y al sect:or financiero 

ligado a ellos y hacia el ext.erior, en detriment:o de otros 

grupos de población, pero no ha aport.ado al crecimien"to. 

La crisin debe an¿.llizarse desde dos punt.os bilsicas: 

Primero, u la problemática sobre lu acumulación de capital 

y lü democratización: una situación de indo le contradicto-

ria. La manifest.ación mas notable es el divorcio persis"ten

te entre el liberalismo poli tico y el económico. Pareciese. 

que ambos liberalismos se si tuan en dos planos histór-icos 

distini:os, el pr'imero preocupado por la disi:ribución y que 

fi nu!me.n:e cuestiona la acumulación. el segundo. que 

debido a los al tos costos sociales que implica el liberali§. 

mo económico, se requiere de regimenes "fuer"tes" polit:ica-

mente hablando con capacidad de enfrentar cualquier 

desequilibrio social. Segundo, la situación critica que 

origina el pago de la deuda; los gobiernos latinoamericanos 

han realizado enonnes esfuerzos por cumplir con el servicio 
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de la deuda y, a pesar de los remates de las empresas 

paraest:at:ales, reducción del gast:o público y de los subsi-

dios y, de los esfuerzos exportadores a expensas de los 

mercados nacionales que han dado los recursos suficientes 

para cubrirla. La "audaz" propuesta del gobierno cubano 

lanzada en 1985 para que la deuda externa se negociara 

colectivamen'te por los paises de la regiOn. fracasó, 'tal 

vaz porque s~ consideró osada. o bien, porque cada pais 

t:enia circunstancias particulares en su deuda. lo que les 

o'torgaba mayores márgenes de ne9ociación bilateral. Sin 

embargo, fue una oportunidad que se escapó. bien pudo 

crearse una "fuerza" capaz de ne9ociar en igualdad de 

condiciones. 

uno de los elementos homo9cneos de las poli ticas 

latinoamericanas son el canfo de. 61.cne.~ po\ d.edud.a. I::st.c cambio 

de politica rest:ringe la participación del estado en cier-

tos rubros de la economía. con ello. también se intensifica 

la privatización a ul'tranza. convencidos de que el estado 

"nunca" fue un buen administrador; los gobiernos se abrie-

ron a los empresarios privados locales y, ofrecieron atrac

tivos planes de participación a los invcrsionirrtas ext:ranjg 

ros; se modificüron y se adecuaron a las leyeG para garant:j_ 

zar incentivos y seguridad a la inversión extranjera; se 

derrumbaron las barreras arancelarias que se había.u ercgído 

bu.jo los ''v1cjos e~;quemaz" nücíonalisttw o sociali?.antes. 

El liberalismo se anotaba rapia1;1.mcntt los primero!; triunfos 

-:198-



La privatización es similar en toda latinoamérica: 

fonna parte de la apertura de sus economiai:;, deja espacio a 

los empresarios y que anterionnente ocupaba el Esl:ado y, se 

busca el eficiente manejo de los recursos que se obtuvieron 

para reducir el déficit fiscal y el pago de la deuda. 

En la pleni-cud de la privatización, incluso CUba 

participa -porque va no puede man-cener a sus empresas. 

Cuba debe entrar al proceso mu~dial y sentar bases mils 

sólidas de su economía- dijo Fidel castro. Para dar un 

panorama mucho mlt.s amplio sobre la privatización el cuadro 

No. l muestra a la "prival:ización" en las economías. 

No obstante, los gobiernos de la región buscan "div1-

sas frescas" que les permitan inven:1r las en proqramas de 

desilrrollo sociül. sobre todo en educación, salud. vivenda 

e Lnfraestructura y, que de ulqunu manera ul1qeren o amorti 

guen la problemática c~~.i' por lü pobreza. 

Las principales inversiones de América Latina prov1e-

nen de América del t~ort:e (E.U. y Canadá). de Europa (Fran-

cia. Italia, España y Alemania) y de Asia (Japón principal

mente); no obstante también hay inversionistas de l'1Cx1co y 

Chile en Argentina y Perú. mientras que en Honduras los 

militares poseen cerca de unas treinta empresas. 

Los gobiernos han vendido una gran variedad de empre-

sus estatales. Algunos nposi tores a esta medida aseguran 

que estas ventas han causado no sólo la entrega de la 

soberanía sino también de gran parte del colapso que viven 

hoy los sindicatos. 
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Cuadro No.1 

LA '.P¡:lí"V.Atl:Z'AóiciNfoE· EMPRESAS 
ESTATALES EN. LATINOAMEf\ICA 

ARGENTINA 

Vend10 35 y otras 20 pasaron en conces1on al sector orivado: monto 1.000 

millones de dólares. 

BOLIVIA 

A la venta 60 emoresas. 

BRASIL 

Ha vendido 23 ae 65 empresas: monto: 2.365 millones de dólares, rec1b1rá 

otros 1,644 millones oe dólares. 

COLOMBIA 

Ha vendido oecenas de emoresas: monto: sao millones oe dólares. 

COSTA RICA 

Se estuo1a la venta oe bancos. 

CHILE 

Vendió 470 empresas de sao: monto: 3:000 millones ae dólares. 

ECUADOR 

Suspendió la ley de privat1zac1on. 

EL SALVADOR 

lrasoasó 30 empresas estatales: monto: 267 .400 m11lones de dolares. 

GUATEMALA 

\lend10 la hneéi aérea Av.ateca ( 1966-92) 
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HONDURAS 

Ha vendido 60 de tas 200 empresas: monto: 500 millones de dólares., 

MEXICO 
Vendió 906 de las 1, 155 Que posela en 1992; monto: 21,000 millones de 

dólares. 

NICARAGUA 

Vendió 400 empresas; mon10: 100 millones ae dólares, 

PAN AMA 

Traspasó 5 empresas; monto: 3.000 millones de dólares. 

PARAGUAY 

Por confirmarse la Ley ae Privauzac1on. 

PERU 

Vendió 19 ae 232 empresa~ que pasaran al secior pnvacto: monto; 483,200 

millones de dotares. 

URUGUAY 

Suspendió la Ley oe Pr1vauzac1ón. 

VENEZUELA 

"end1aas 22 cte 200 empresas; monto· 2.365 millones ce 001ares. rec101ra 

otros 1.644 millones oe dólares. 

Fuente: f:rchms aer::iales del Periodico "El Financi::o'. ~éxico 
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EVOLUCION DEL SECTOR PARAESTATAL 

Diciembre de 1982-0ctubre de 1993 

Año 89 90 91 92 93 

Organismos 
descentralizados 88 82 78 82 81 

Ecpresas je 

parríci pación 
ilayoritaria 229 147 120 100 94 

Fideicor.isos 
públicos ó2 51 ,jJ 35 31 

Empresas de 
partici paclán 

p minoritaria o o 

Total 379 280 241 211 206 
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"La apertura fue la alternativa económica que los 

paises de América Latina eligieron. Los inversionistas 

extranjeros vieron esfumarse el mal sueño que representaba 

una situación de insolvencia generalizada en la región que 

daria pie a un colapso del sistema monetario y el consecuen 

te fin de la comWlidad financiera internacional".• 0 

Después de haberse renegociado la deuda, de lo~rar 

cierta "estabilidad" e implantarse el ajuste est.ruct:ural y 

de privatizar a las empresas estatales, los gobiernos de 

latinoamér ica parecian incorporarse al mundo desarrollado, 

sin embargo no fue asl, la generación de la riqueza no 

avanzó más allá y no alcanzó la distribución. 

El repliegue es'tatal también tuvo sus incovenientes 

que se manifestaron principalmente en la reduccción de la 

inversión y el gasto social. Para demostrai lo sólo hace 

falta citar lo siguiente: a principios de la década de los 

setentas y a finales de 1980 el gasto gubcrnarnent.al en 

educación cayó en Argcnt.1na de casi el 20t del PIB a menos 

del 7t; en Brasil de más del 5;t a menos del 5%; en Costa 

Rica del 28% al 16% y, el deterioro de los servicios de 

salud y educación, de la infraestruct:ura social y económica 

afecta ante t:odo a los grupos de menores ingresos, que son 

los usuarios principales. 

Sin duda el I:;stado ha dejado vacant.e el papel prot:agó-

nico. ¿Pero quién ocupa su lu9ar? 

• 0 Vease a éspmoza Pad1erna, Elena en "CrecjniJPnto 11 desarrollo er1 Améri 
r¡¡ Latin;1" en el penoa1co El F1nanc1ero del 10 de noviembre dr 1993. -
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3.2.2.2. la vacante del Fstado. 

El lugar dejado por el Esi:ado es ocupado por la >Oeie-

dad ciuU. Pero la sociedad civil somos i:odos: ricos y pobres 

empresarios y i:rabajadores, hombres y mujeres, indigenas y 

blancos. La sociedad civil no es un todo indiferenciado y 

abstracto, sino un sistema de estratificaciones y jerarqui-

zaciones que, en los años recient.es, alcanza una polariza--

ción. 111 

En lo que toca a la privatización del sec'tor público. 

la experiencia indica que los beneficiarios principales, 

casi exclusivos, son hasta ahora las grandes empresas y 

capitales del mundo desarrollado. Las burgueslas locales 

han podido aspirar como máXimo. en general. a una particiPE 

ción asociada y subordinada. Posiblernent.c la excepción más 

notorio son algunas recicn'tes reprivatizaciones en México. 

en las que la pujante burguesía financiera de ese pais está 

t.eniendo un papel muy act.ivo. Pero se trata de un caso que 

contrasta de manera muy marcada con el panorama del conjun

to de la región. 

En algunos casos la privatización significa regresar a 

la actividad privada de finna~ y actividades que inicialmen 

te es'taban en el Wn.bito. y que fueron asumidas por el 

Est.ado en dccüiioncs orientadas a rcscat.arlas de malos 

mane]os financieros. de condiciones negativa!> de mercado. o 

•' Vt:asc 1;1 criuca al uso tnvolo del concepto de "sor:1ediJ<I e l\'J ! • formulada 
por Ellen Mctksms Wood, "1'111· IJSl!S antl At.iusc.i; ot 'Civil !iOC:Jl't!!' ", en 
Ralph M1hband ¿ Leo Pantch tea~) lhl: Socmlist kcg1ster 1990, London, Merhn 
Pre~. 1990. Pi:lgs.60-84. 



como un salvavidas para los grupos proletarios -usualmente 

se utiliza el argumento de preservar fuentes de empleo-. 

Pero se trata también de privatizaciones de empresa y 

actividades que hasta no hace mucho tiempo se consideraba 

que. por" su propia naturaleza. por su capacidad para gene-

rar economías externas. o por relacionarse directamente con 

la defensa y la seguridad nacional. debian pertenecer al 

sector público. 

En términos globales, debe reconocerse que la traspa-

rencia de las experiencias de privatización es cuestionable 

brindado reiterados motivos de denuncias de manipulación, 

trato desigual y enriquecimiento de los funcionarios. Por 

otro lado. la modernización de las empresas privat:izadas 

sigue siendo hasta el momento Uníl hip6tesis que no se ha 

verificado. Incide en esl:o la circunst:ancia de que en 

general se ha preservado la es'tructura de mercado prevale-

cien'te; la des.incorporación de empresas públicas no estruc

turadas ha incrementado la competencia entre firmas. mant:e

niéndose el estado oligopólico. Esto es particularmente 

notorio en la privatización de empresas de servicios públi

cos. 

El Est:ado se retira y reaparece el capital financiero. 

Pero en el "terreno del gasto social. el Estado se retira y 

el espacio vacant:e queda vacan"te. Nadie se hace cargo de 

los servicios de salud y de educación, del man"tenimient:o de 
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la infraestructura snnitaria. etc. Na hay una transferencia 

de actividades del ámbito pUblico a la "iniciativa privada" 

Las actividades se contraen y se degradan, y esto irnpacl:a 

ante todo y sobre todo en los trabajadores y en general a 

los grupos tnás desposeidos, pero con represcusiones en el 

conjunto de la est-ructura económica y del tejido social. 

El patrón de desarrollo contra el cual se dirigen los 

programas neoliberules tuvo un ingrediente cent:ral en la 

participación de los asalariados y de J.os grupos medios. t.a 

integración crec1en-r:e de la economia favorecida por los 

procesos de urbanización e industrialización. la moderniza

ción de la sociedad y la cu! tura, auspiciaron el crecimien

to. junto con la participación polit:ica impulsada por 

sectores empresariales emergentes apoyados en el expansivo 

mercado interno y en la dinamización del sector exportador. 

La retracción de la inversión. el desempleo y el 

consumo generado por la crisis y el ajuste nealiberal, 

golpea durante par lo tanto a amplios sectores de la iniciª 

tiva privada. Algunos de ellos pudieron prosperar, sin 

duda, gracias a los subsidios directos e indirectos del 

sec'tor público. Pee-o ot.ros demostraron una cuestionable 

capacidad empresarial y niveles satisfactorios de producti

vidad. compi 'tiendo acepi:ablemente en mercados regionales. 

La adopción de enfoques neoliberales que fijan los más 

altos niveles de productividad del mercado internacional 
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CDlllO criterio de eficacia, atenta contra la sobrevivencia 

de estos segmentos de la burguesia lai:inoamericana. sus 

pronunciamientos públicos expresan. no siempre con el Vigor 

que seria de esperar, su posición vulnerable ante el futuro 

que se avecina, e ilustran la existencia de una diferencia

ción marcada entre estos sectores y los grupos ideologiza-

dos de la escena poli tica y los polos más transnacionaliza

dos de la economía, que resultan ser los más decididos 

promotores del ajust:e neollberal y la privatización a 

ultranza. 

Por su lado, la contradicción del gasto soc1aJ. en 

educación, salud e investigación atenta cont:ra las posibili 

dades de desarrollo de sist:emas de ciencia y tecnologia 

adaptados a las necesidade!:i y posibilidades de desarrollo 

de los países de la región, y a la lonnación de una pobla-

ción educada, sana y productiva. sin la cual no hay reacti

vación ni crecimiento. 

Debe destacarse que la aguda reducción del gasto 

social ha sido enfren"tada en muchos paises por los propios 

damnificados que, apelando a diferentes modalidades de 

organización, se han hecho cargo, con desiguales niveles de 

precariedad. de algunos de los servicios abandonados por el 

Estado. Kn años recien"tes la li term:ura sobre los "nuevos 

movimientos sociales" asi generados. ocupó un lugar impor-

tant.e en las agendas de investigación de lu región y en las 
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expectativas de los grupos interesados en el cambio social. 

El recurso de la autogestión y la aui:oayuda ha puesto de 

relieve la creatividad y lu capacidad de iniciativa de los 

sectoC"es populares latinoamericanos. Debe reconocerse sin 

embargo. que en los momentos actuales muchas de las expe--

riencias pasan por situaciones dificiles. En algunos casos~ 

la dependencia respecto de organismos gubernamentales y no 

gubernamenl:ales eKtranjeros, incrementada por la propia 

crisis. tiende a genet"ar en estos movfmientos sociales y en 

las organizac1ones relaciones de dependencia fuert:e respec

to a sus abastecedores o f inanciadores exl:ernos. En estos 

casos. la capacidad de crec1m1enta y de acción parece haber 

alcanzado un techo, que demanda reorientar la ac'tividad de 

las organizaciones sociales en ténninos de mayor contenido 

político. on otros mils se hace ev ldente la dificultad de 

avanzar en materia de servicios y organización por encima 

de niveles minimos de subsistencia~ 

El desarrollo de estas nuevas expresiones de la iniciª 

tiva y la organización popular está vinculada a la crisis 

del Estado nacional-popula~ y de su función redistributiva. 

pero también al establecí miento de regimenes dicta"toriales 

en varios paises de la región. que res'tringieron o directa

mente vedaron la actividad de los partidos poli tices. 

tradicionalmente mediadores entre la sociedad y el Estado. 

El restablecimien'to de regímenes politices de base electo--
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ral y de una actividad amplia de los partidos politieos ha 

planteado en varios paises cuestiones delicadas en lo que 

Loca a las relaciones entre éstos y las organi:taciones 

sociales de asistencia y autogesti6n, en las que la aspira

ción de éstas a mantener su autonomia debe articularse con 

la necesidad objetiva de integrarse al sistema polltico

ins'ti tucional en el que los partidos ocupan otra vez un 

espacio de relevancia incuesl:ionable. 

El desmantelamiento del Estado no se reduce a las 

empresas y los servicios sociales. sino que abaren tuncio-

nes t:radicionalmen'te ligadas al ejercicio de la soberania. 

Lu subordinación a los mecanismos regulator ioz del mercado 

internacional implica subordinarse a la$ poli ticas y estra

tegias de. quienes dominan y deciden en el mercado intorna-

c.ional. La modernidad usualmente i.1Soc1ada D una amplia 

apertura externa tiene proyecc1ones y nigníflcodos distin-

tos para las economias oesarrolladas y para las economías 

atrasadas. subordinadas i:I ellas. La experJ.encia histórica 

desde los orígenes del cap.i tali~mo inglés hasta los t:igres 

de Asia enseña que la aperi:ura al mercado internacional no 

favorece ~1 desarrollo económico ni el surgímiento do 

nuevas lineas de especialización produc'tjva, y que el a.poyo 

del r.:st:ado es fundamental para la creación de condiciones 

de compctividad ín-te.rnacional. 

!~:-; pocible pensar asimistno que el desmantelamiento del 



Es'tado en América latina abarcará funciones aún mits tradi-

cionales. como la defensa nacional y la seguridad. Una 

economía transnacionalizada y homogenizada en función de 

las inicü1'ti vas de Estados Unidos. no necesi 'ta ejércitos 

nacionales. Aqui no puedo mas que lanzar la idea de manera 

gruesa, pero pienso que una lectura política militar actual 

en el continente. desde esta perspectiva. puede arrojar 

resultados inreresantcs. Es claro que las recientes inicia

tivas norteamericanas de involuc.ra1:1i~nrc: armado en la 

lucha contra el narcotró.fico apuntan a una mayor reducción 

de la autonamia operativa de los ejércitos de la región -

cuya autonomía poli ti ca y loqisticü viene siendo objeto de 

reducción desde hace varias dé:cüdas-. 

l!:n resumen. los programas de ajuste de inspiración 

neoliberal. usulwnente presentados como non. plu.~ ukta de lü 

sofintacación económica. combinan en realidad una filosofía 

de "sól vese quien pueda" con un firme compromiso con el 

pago de lü deuda externa; condenan a los paises de la 

región a un destino de pulpería y forman part:e de un diseño 

miss aplio y de largo plazo de recolonización del continente 

Es posibleque ésta sea para muchos una conclusión tremebun

da. Pero los resultados que ya estamos presenciando. son 

tremebundos • 
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3.22.3. La política neoliberal y el movimiento obrero. 

Lü crisis y las pollticas de ajuste golpean con inten

sidad creciente al movimiem:o obrero y a las organizaciones 

sindicales. 

El desarrollo de uno y ot:ras estuvo ligado en América 

Latina u un patrón de desarrollo extensivo y democrat:izador. 

que en general se expresó poll ticamente en regímenes de 

tipo nacional-popular. El crecimiento de la fuerza de 

trabajo usalariada tue parte de un proceso de amplia movil!. 

zución social, de urbanizn.ción e 1ndustrialización. y de 

reafirmación de la autooetcnn1nución nacional. Las movillzf! 

c1ones 01ndicales estuvieron orientadas a la ampliación de 

la par-ticipaclón de los traoaJadores en las insti tuc.iones 

sociales y en lit cconomia, en el diseño global de la socie

dad y del Cstaoo. Fue una lucha gremial al mismo tiempo que 

polltica. 

Esta no es, por supuesto. la situación actual. El 

crecimiento. no digamos ya el desarrollo. no forma parte de 

los objetivos de las políticas dominantes. la moviliza---

ción social es severamente desalentada. La retracción de la 

economia reduce el espacio para la participación social y 

hace diflciles las transacciones de intereses. La reducción 

de la inversión global, y ante todo de la inversión pública. 

como capitulo sustancial del aJuste neoliberal. retuerza la 

,.,.ducción del nivel general de actividad y contrae el empleo. 
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crecen el desempleo y el subempleo, el cuentapropismo y el 

llamado sector infernal, estos últimos muchas veces una 

tenue cobertura par el subempleo. 

Los programas de ajuste provocan una reducción de los 

ni veles de slndicalizac16n a través de la reducción del 

empleo asalariado en el sector formal -sobre todo en las 

ramas de construcción. servicios básicos. salud y educación 

industria monofacturera orientada al mercado interno- y 

mediante la progresiva reversión de las funciones aesempeñª 

das por los sindicatos en la regulación del mercado de 

trabajo y en liJ protección de la. población no activa. La 

llamada ~n. ÚJJ>.C>\al cercena atribuciones tradiciomt-

les del movimiento sindical de coparticipación en la fija-

clón de lar. condiciones de trabajo y de salario. en liJ 

cobertura de los servicios sociales. etc. Al restringir el 

éimbi to de las negociaciones a cada empresa, se in'troducen 

profundos cortes y rupturas en el seno de los asalariados. 

En ~mncral. estas fract:uras expresan las desi~males condi-

ciones de negociación de cada sindicato con cada finna, 

mucho más que una adecuación a los diferenciales de t.ecnolg 

gia y productividad por pueS"t:o de trabajo o por empresa. 

Es innegable que el sindicalismo aesarrollado en 

América Latina como parte de reglmenes poli t:icos movilizadQ 

res, tendió a adaquirir caracteristicas corporativas, y que 

la eficacia rc1vindicativa que en generaJ poscyü se articu-
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16 con algunas deformaciones burocrllticas y con fen6menos 

de corrupción que abonaron cri:Oicas y cuestionwnientos de 

los que los regimenes dictatoriales. los grupos empresaria

les y, más recientemente, las estrategias neoliberales, han 

sabido sacar provecho. Esas objeciones deben ser claramente 

diferenciadas, sin embargo, de las criticas a las defonna-

ciones y el burocratismo sindical emanadas desde las bases 

trabajadoras que demandan mayor democra'tización. trasparen

cia y eficacia en la acción sindical. El objetivo de la 

critica neoliberal es limitar al máximo la actividad sindi

cal. restringir los derechos de los trabajadores y consoli

dar el proceso de su creciente empobrecimiento y degrada--

ción socilal. No están interesadas en más democracia sindi-

cal, sino en menos sindicat:os. Debo decir que en buena 

parte de la literatura y de disquisiciones recientes acerca 

de este tema. esta diferencia de enfoques. objetivos e 

int.enciones no siempre resulta clara. 

Ahora bien. ¿qué tipo de organización y de movimient.o 

sindical habrá de consolidarse en la etapa del preseni:e? 

Porque la defensa de las organizaciones sindicales frent:e a 

los embates del neollberalÍ.sino no tiene viabilidad si se 

efectúa como un intento de retorno a un t:ipo de sindicalis

mo para el que ya no existen condiciones sociales ni econó-

micas de existencia. La reducción de la fuerza de trabajo 

asalariada, las nuevas lineas de desarrollo tecnológico, la 
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rear1:iculaci6n ex"terna y el achicamiento del Es"tado y el 

gast:o público obligan a repensar la naturaleza. funciones 

y relaciones del movimiento obrero-sindical con sus bases 

y con otros actores de la escena politica y sindical. Una 

cues"ti6n de vas"tos alcances y múl "tiples complejidades 

frente a la cual existen hasta el momento más interrogan-

tes que respues"t:as. 

3.2.2.4. Dos concepciones sobre la democracia. 

El avance de los enfoques neoliberales en la economia 

viene de la mano con la agresiva promoción de una concep-

ción formalista e ins'tit:ucional de la democracia. 

El ~ ~aje.. de inspiración anglosajona reduce a 

la aemocracia a un sistema de libert:ades económicas en 

beneficio de la acumulación privada. La libertad total 

para el capi t:al. reducción del Estado a un papel mínimo de 

mantenimiento del orden. es decir, de esas libertades, tal 

es la esencia de la democracia auspiciada por el neoliberª 

lismo. Una democracia restringida que trata de mantenerse 

fiel a su formulación por teóricos del liberalismo del 

siglo XVII!: En la medida en que el Es"tado ha sido ins"ti

"tuido para la defensa de la propiedad, ha sido insti"tuido 

en realidad para la defensa del rico contra el pobre, de 

los que tienen alguna propiedad contra los que no la 

tienen. 
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La sociedad ha sido establecida para la protección de 

la propiedad, las disputas en torno a la propiedad le 

dieron na'tural nacimiento. ¿Qué derecho razonable pueden 

tener los que carecen de propiedad, para legislar sobre la 

propiedad de los otros? ¿Oué motivo o interés común existe 

entre estas dos categorlas de habitantes?" 112 

Una democracia asi concebida es perfectamenl:e compati-

ble con la oegradación de las mayorías. con el hambre. el 

desempleo, la enfennedad. la falta de alternativas. la vida 

ruin. El con'traste de estos enunciados con la democracia 

occidem:al del siglo XX demuestra lo que se conoce hoy por 

.:al {sufra~lo universal. derecho a lü liore asociación, 

Jornada limitada, etc.) es mucho más el resultado de la 

lucha de los trabajadores y los grupos medios, que lü 

apllcaclón de las formulacjones ori~inalc~. 1 3 

r:s eviacnte la cont.raposición cnt.rD esta versión 

res'trict.iva ünglosaJona. de una democracia para ricos. i' 

1 1 Vease la traaucc1on de ·c1v1I government, so tar 1t is insutute tor tne secur.!. 
ty ot propery, 1s·un real1ty msmuted ter the detense o1 the nen a~amst the 
por. or of tnosc who nave sorne propery agamst those wno nave nene at all" de 
Adam Sm1tn en ~An JnauJru Jnco che uacun ano' causes o! Ctlí· lt'ea1Ch o/ 
llatJons", cubhcac1on de lh.e Univers1ty of Ch1cago Press, ToÍno 11. Pag.236 

Y de "'Soc1e1y was mstltutcd for tne. protecuon of propery, ouarrels about 
properyol tne1r own, to legrslate en the propery ol othcrs? What common motive 
and common interest 1s tnere between these two prescnpuons ol tnhab1tants?~ 
de lhoma!:. Coooer en "Ll>c tu re:. 011 thl• E J e11en t~ o! l'c.1 J tJ c.'il J Economy ~ 
Columbia S.C., Moms la Wtlson. Pá~.363 
11 

J Veasc por e1emplo a Goran lnerborn en "Tf11- RUlf' o: CiJPl tal 1rnrf tnf' 
nst• 01 fJer.iocrñC!I. en New Left Rev1ew 103 (May-June 1977). 
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una democracia social como la que se desarrolló en Europa 

continental sobre los hombros de las luchas sociales. y que 

América Latina heredó. Por encima de ideologlas y banderas 

partidarias especlflcas. una de las constantes más fuertes 

de la história poli tica de nuestro continente es esa vincu

lación de la democratización institucional. con el desarro

llo de ciertas transfonnaciones socloeconóm1cas básicas, y 

la sustentación de los derechos individuales en la promo--

ción de los derechos socir:tles . Trót:ese ael movimiento 

independentist:a o de la generación liberü.l del siglo pasado, 

del nacionalismo revolucionario o de los movimientos popu-

listas de masas. de la Revolución Mexicana. del cast:r1smo o 

del sandinismo: las expresiones mas claras de la poli tica 

latinoamericana siempre han visto .:i la democratización en 

primer lugar como un proceso de desarrollo pragres1vo. 

antes que como un con)unto fijo. dado de una ve:: ~· para 

siempre. de insti tuc1ones formales: y en sequndo lugar. 

como un proceso de múltiples dimensiones estrechamente 

in"terrelacionadas: lo politice sin duda. pero tamoién lo 

socioeconómico y lo cultural; las relaciones entre clases 

sociales. pero también las relaciones entre grupos étnicos, 

de genero. generacionales. 

Las preocupaciones populares por la democracia revelan 

asi un sentimient:o de insatisfacción con el orden de cosas 

existentes. De ahí por lo tanto las proyeccciones inexcusa

blemente reformistas -es decir de aspiración al cambio 
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social- de la democracia en nuestra región. Si ln pollticn 

es el ámbi t:o en que ln sociedad expresa y dirime sus con--

f licl:os. la democracia es el ámbito en que las clases y 

grupos populares. de género, é'tn.icos. gener-acionales. 

expresan y procesan sus cont:radicciones y tensiones con el 

orden social e institucional vigentes. 

3.2.2.5. Hacia una democracia social. 

La cuestión de la democracia social en /\mérica Lat:ina 

mantiene su actualidad. aunque no tuere por otras rnzones. 

por 1ü renovada inef icac1a de los entoques mel""amente instl

tuc1onaies <le hacerse cargo de los problemas fundamentales 

de la qente. empezanao por las problemas básicos de comida. 

t:rabaJa, eoucLJción r salud. 

Lü magnitud de la crisis ha convex-tido a la economía 

en el centro de la problemática actual. Paradójicamente, es 

en este punto donde mas vulnerable es el pensamiento crí 1:1-

co latinoamericano. la aflnnacíón tr-ivial de que no ex1s"'ten 

alternativas a las pollticas de ajust"e, formulada por no 

pocos dirigenres e im:elect:uales del campo popular. es la 

mejor prueba de ello. Es la debilidad del campo popular la 

que explica el recurso a politicas de ajuste que descargan 

sobre él el costo de la poli ti ca económica. y no determina

dos requisitos técnicos: se presiona sobre quienes tienen 
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menos capacidad de reacción y defensa. Desde una perspeCl:i

va poli l:ica popular, el problema no es si una poli"t:ica de 

ajuste es inevi"t:able o no, sino si es inevil:able o no el 

costo social de las poll"t:icas de ajuste recai¡¡an exclusiva

mente, o ante todo, en el campo popular. El ajuste puede 

ser inevi t:able. pero la dirección de su costo social es 

producto de decisiones de politica y. en definitiva, de una 

orientación clasista. 

Es innegable que el pensamien'to cri "Cico lntinoamerica

no. en general, no ha pasado, en el terreno económico. de 

propuestas genérlcas en favor de una amplio estatización de 

ln economía. Buena parre de lo que convencionalmente pode-

mes consiOcrar pollticn económica de orientación socialista 

en el mundo subdesnrrollado, fue simplemente unü especie de 

desarrollismo de izquierda. EJ fracaso mayor o menor de 

estas propuest:as. o cte su a~mt:amiento, han cejado desarmado 

al pensamiento critico. y a las organizaciones y fuerzas 

que de alguna manera se inspiran en él, trente a los emba-

t:es renovados del neoliberalism9. 

Hasta el momento las organizaciones populares latino-

americanas han pres-cado más atención a la denunciil ót> los 

efectos nepativos de. ajuste, o a llorar sobre la leche 

derramada de las oportunidades perdidas. que ü diseñar 

al ternot.i vas. Mtir. en pcneral. es poco lo quB Sl! ha trilbiljtt

do en esto ómbltoz. en mDteria de estrat.e~naz d<.~ ocsarrolJo. 
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La hipótesis de hacer de la satisfacción de las demandas 

popularen do comida, trabajo, salud y educación, una estra

tegia de acumulación y cambio, ha sido considerada sólo 

esporádicamente por los economistas latinoamericanos vincu

lad.os a las organizaciones populares.•• Poner énfasis en la 

respuesta a las demaridas básicas de las mayorias populares, 

y diseñar a partir de esa respuesta una nueva matriz de 

articulaciones e interconexiones -de producción, acumulación, 

inversión y consumo, no implica necesariamente suscribir 

una estrategia de "desenganche". u "olvidarse" del sector 

externo. sino de redimc:mionar al sector e>~terno y en 

concreto la capacidad de exportación, a las necesidades de 

importac!.ón ligadm~ a un reenfoquc de la cconomia a partlr 

de las demandas básicas de la~ masas populares. Un re;mfo--

que que involucra profundas ill terucionc~ en las relaciones 

de poder y, sin duda, una profunda democratización de la 

econor.tia y de la!> politlcas y estrategia::: de desarrollo. 

3.2.2.6. Las alternativas y el futuro. 

La proyección de las "tendencias actuales prefigura 

pare América Latina un futuro de ere.ciente empobrecimiento 

y marginación .. La comunidad internacional no tiene interés 

especifico ni relevante en la región, y los grupot dominan-

tes latinoamericanos c:::tán pensando en cómo ncomodursc u 

íli" .. veasc D Thomas, C. en "lJapoudence nnd rr.inslormr:.tion" en el pcnodico 
The Ucw Vor\1 Times del 4 de abril de 1974. 
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los nuevos tiempos, aunque el costo sea condenar al subcon

sumo, la ilegalidad, la ignorancia y la violencia a la 

mayor la de la gente en sus propios paises. Esto no tiene 

nada que ver con la democracia, pero la democracia raramen

te ha sido una preocupación de las minarlas dominantes del 

continente. 

Las lineas de evolución prevalecientes en la economia 

internacional. y el acomodamiento de los grupos dominates 

latinoamericanos; .. conducen a una. tugUrización de un contl.

nente que a finales del siglo sumará más de 450 millones de 

habitantes plantea amenzas graves a las élites, que no 

pueden ser neutralizadas apelando a la militarización y la 

violencia. 9n continente con más de so millones de personas 

con estilos de vida que imitan a los del mundo desarrollado 

y, 400 millones de miserables, pone en cuestión la estabili 

dad del sistema poli tico ~''"t" s.: está queriendo imponer a la 

región. Las pesadillas utópicas que con frecuencia invaden 

los medios de comunicación ya están empezando a configurar

se en nuestra región, no por la perversidad innata de los 

latinoamericanos, sino por las caracteristicas propias del 

capitalismo internacional y la complicidad de sus aliados 

en la región. Lo que se nos presenta como modernización 

tiene en realidadel rostro abominable de la miseria y el 

primitivismo, como en esas peliculas de ficción donde los 

personajes del siglo XXI viven en condiciones prehistóricas 

pero pelean con amas ul tramodernas. 
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Los rasgos más evidentes de este futuro sin futuro nos 

obligan a los latinoamericanos a buscar al terna ti vas a lo 

que parece inevitable. Porque será inevitable, si esas 

al terna ti vas no se buscan. Y las al terna ti vas serán tanto 

más costosas cuanto más demore.mas en ponernos en marcha. 

Está fuera de cuestión la necesidad de transfonnar 

profundamente la economia latinoamericana: en esto hay una 

amplia colncidenciB:· incluyendo al esquema neoliberal. Pero 

mientras éste propone una· transfonMción que· incremen't.a ·la· 

marginación internacional de la región, y se desentiende de 

la distribución de beneficios y perjuicios, dejando esta 

cuestión al mercado y por lo tanto a los grupos que dominan 

en él, creo que deberíamos disef'lar una estrategia de trans

fonnación productiva que planteara simultáneamente ambos 

aspectos, y que hiciera de la cuestión de la distribución 

no una dimensión del gasto sino un insumo de los esfurzos 

de crecimiento productivo. No se trata de algo imposible. 

sobre esta articulación dinámica se asentaron las estrate-

gias de desarrollo seguidas por los paises de la región que 

más avanzaron simultáneamente por el camino del desarrollo 

y de lo que Karl Mannheim denominó "democratización tunda-

mental": Argentina. México, Uruguay, Brasil y, fuera del 

marco capitalista, Cuba. Muchos de los aspectos de esta 

estrategia están hoy indudablemente agotados, pero otros 

mantienen vigencia, especialmente después de una década de 

subconsumo y descapitalización. 
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Las econom!as latinoamericanas deben buscar ciertamen-

te una rearticulación con el mercado internacional, pero 

esta rearticulación debe apoyarse en la modernización 

tecnológica y los incrementos de productividad, y no en la 

depresión del salario real de los trabajadores y en la 

contracción de los consumos básicos. Esta segunda via. que 

es la que plantean los esquemas neoliberales, no conduce 

más que a un .mayor atraso y empobrecimiento •. Prácticamente· 

no existe en América Lat:ina fuerzas de trabajo suficiente-

ment:e barat:a como para competir con las innovaciones tecno

lógicas de las economías desarrolladas y con la creciente 

robotización de la producción. La transfonnación tecnológi-

ca de la región involucra inversiones en educación, ciencia 

y técnica. y una adecuada satisfacción de las necesidades 

básicas de la población trabajadora. condiciones de dificil 

consecución a través de poli ticas de desmantelamiento del 

sector público y de reducción de los salarios reales. 1 
!. 

Es necesario promover una creciente y más eficiente 

integración del aparato productivo. y esto involucra un 

mayor esfuerzo de industrialización apoyado en una mejor 

articulación intersectorial de nuestras economias, que 

potenciará la inserción en el mercado internacional en 

mejores condiciones de negociación. La experiencia de la 

economia moderna demuestra que no hay desarrollo sin un 

esfuerzo de industrialización. y que ésta genera un clima 

1 !> Es interesante señalar que en los documentos mas recientes de el Banco 
Mundial, y en las declaraciones de algunos de sus func1onar10s, parece estar 
apareciendo una actrtud más cauta respecto de la privatización del sector públi-
co. 
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que favorece el avance de nuevos grupos sociales y su mayor 

injerencia en las decisiones y la organización de la socie

dad. Esta misma experiencia señala que ninguna rama de 

actividad nace con condiciones de competividad internacio-

nal, que tales condiciones no son aportadas por el mercado, 

y que por lo tanto debe contarse un tramo inicial con un 

mlnimo de protección para que tales condiciones sean alean-

za.das_ Bst:a ha sido-. la experiencia: del. desan:ullo. indu&--- .,.. 

tri al en Europa occidental y Estados Unidos. . en América 

Latina a mediados del presente siglo. y en las economias de 

reciente industrialización del sureste asiático. 

Ningún pals de América Latina puede encarar por si 

s6lo una alternativa de este tipo. El éxito de los hasta 

ahora tlmidos intentos de coordinación e integración regio

nal, y el perfil efectivo que éstos asuman, detenninará el 

futuro de una transfonnación económica que conjugue desarrQ 

llo, democracia y equidad. Pero al mismo tiempo la fragmen

tación del continente obstaculiza la búsqueda de estrategi

as eficaces para superar la crisis presente y su previsible 

profundización. 

En la medida en que hoy nadie se preocupa mucho en la 

escena internacional ni en la ·comunidad financiera por el 

futuro de América Latina, el esfuerzo de la transfonnación 

deberá recaer en la propia región. El desarrollo siempre 

depende en último análisis del esfuerzo propio, pero la 

cooperación externa jugó en el pasado un papel importante 

-4ZJ-



en los esfuerzos del mundo subdesarrollado. Hoy, esa coope

ración se ha reducido de manera extrema, para decir lo 

menos, negocios, y no ayuda, es ahora el nombre del juego. 

En es1:as condiciones, la única fuente de recursos para los 

paises de América Latina es la reorientación de los capita

les desembolsados para el pago de la deuda externa. el 

f inanciamicnto del desarrollo. La idea del pago de la deuda 

y desarrollo son metas, .irreconciliables_ es aceptada por 

agencias internacionales y por los principales acreedores. 

pero las condiciones que éstos fijan para la reducción de 

la deuda y de sus scrv.icios son tan onerosas, y las qui tas 

tan reducidas, que en los hechos la meta del desarrollo se 

diluye detrás de los discursos floridos de las ceremonias 

oficiales. El logro de mejores condiciones depende de 

decisiones pollticas de los gobiernos latinoamericanos y de 

su voluntad de conducir las negociaciones de manera conjun

ta. Resulta ocioso reconocer que. en la configuración 

presente del escenario polltico latinoamericano. la probab! 

lidad de que esta voluntad y esas decisiones se desarrollen 

es reducida. 

Por estas razones, uno búsqueda de esta magnitud no 

puede confinarse al terreno de la economla. Involucra 

cambios en las relaciones de poder entre grupos sociales y 

en su capacidad para definir poli ticas y para participar en 

los beneficios del progreso técnico. Las interrogantes 
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El colapso del Est~ no parece llamado a tener mucha 

más influencia en las posibilidades de construir en nuestra 

región un futuro más hwnano, que el triunfalismo del Norte. 

A pesar de la euforia de unos, y del pesimismo de otros, la 

historia sigue abierta en América Latina. 

La magnitud de la crisis, el peso de la represión que 

deasarticuló a muchas organizaciones populares y eleminó a 

dirigentes y cuadros, la abdicación de amplios sectores de 

intelectuales, ponen hoy a las fuerzas populares a la 

defensiva. La coyuntura actual no es de avance sino, en el 

mejor de los casos, de recomposición. 

La década de los noventas presencia en América Latina 

el cierre del ciclo las luchas revolucionarias que se abrió 

tras el triunfo de ln revolución cubana en 1959. Pero las 

condiciones socioeconómicas que detonaron la apertura de 

dicho ciclo siguen abiertas. y hoy son más apremiantes que 

entonces. Las democracias electorales se muestran más 

preocupadas por satisfacer a los acreedores externos que a 

sus propios votantes. De acuerdo a un documento reciente de 

la Organización Mundial de la Salud, entre 90 y 120 millo-

nes de latinoamericanos podrian ser afectados por la presen 

te epidemia de cólera: una desgracia medieval en plena eLa 

posmodernista. 

DetrtOCMCia Mcial es el nombre que, a partir del siglo 

XIX, se dio a las aspiLaciones populares a una vida de 

dignidad, justicia y libertad. Esas aspiraciones no han 
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básicas que subyacen a cualquier estrategia da desarrollo -

-quién produce, qué y cómo se produce. para quién se produ

ce- apuntan a configuraciones especificas de la matriz 

social, a la cuestión del poder y por lo tanto a la distri

bución social de los costos y benefic:ios. Una estrategia de 

transfomación económica con equidad y democracia cae fuera 

del marco de preocupaciones e intereses de los grupos 

dominantes en la región. que ya han optado por sumarse a la 

inercia que dimana del mundo desarrollado. De esta inercia 

extraen sus beneficios y la capacidad para trasladar los 

costos a las masas y las capas medias crecientemente empo-

brecidas, confiando en los aparatos represivos y en las 

democracias restringidas para echar adelante la situación. 

Al contrario, una estrategia de desarrollo. equidad y 

democracia supone un creciente protagonismo de masas en el 

disei\o de las politicas y en la gestión de la sociedad. 

El mundo actual ofrece un panorama de increíble di ver

sidad y diferenciación en la busqueda de nuevas vias de 

desarrollo y democratización, con una combinación multifacg 

tica de avances y retrocesos. Ni los fracasos de unos. ni 

los éxi t:os de otros, penni ten proyectar conclusiones y 

predicciones para situaciones que son distintas. América 

Latina no tieme por qué quedar al margen de este vertigino

so y fascinante proceso. ni retroceder a los momentos más 

infames de su pasado en aras de la modernidad. 
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desaparecido con el Muro de Berlln o con la liquidación de 

la URSS. Pero la profundización de la crisis y las nuevas 

condiciones internacionales obligan a la búsqueda de nuevas 

vias, ideas y contenidos. La vitalidad y el arraigo del 

ideol de justicia, libertad y dignidad radica, ante todo, 

en su capacidad de adaptarse a las realidades cambiantes y 

a aceptar los desaflos de los nuevos tiempos. 
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3.3. "L~ Social: llll IUIWO adjetivo al ~" 

3.3.1. La invención de Jesús Reyes Heroles. 

3.3.1.1. Los orígenes. 

No podemos negar que el siglo XIX mexicano forma parte 

de nuestra herencia liberal. Las ideas liberales anglosajo

nas y francesas germinaron con gran rapidez en el pensamien 

to de los mexicanos. Sin embargo, es necesario hacer una 

reflexión. ¿Cómo fueron acogidas las ideas liberales en 

aquella sociedad mexicana? 

Las ideas liberales fueron prácticamente importadas; 

éstas ideas se fundaron a partir de las circunstancias 

particulares de las sociedades europeas o anglosajonas, con 

características diferentes a la nuestra. ¿Entonces cómo 

fue interpretado y adoptado el liberalismo? Esta pregunta 

es muy significativa. Al realizarse el estudio de LIBERAL!ª 

MO MEXICANO DEL SIGLO XIX parece que el liberalismo mexica

no tomó caracterlsticas propias y que dlferia un tanto del 

liberalismo tradicional. Abundemos un poco más: parece que 

el liberalismo mexicano de ese siglo se apartó del libera-

lismo doctrinario en materia económica y social; "en el 

aspecto económico. la práctica liberal e importantisimos 

pronunciamientos doctrinales obligaron a no llegar al 

'librecambio'. inclinándose nuestro proceso histórico real 
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por la protección. A la larga triunfa en este proyecto la 

corriente heterodoxa, aun cuando el debate dura largos 

aftas. En materia social casi como constante se mantienen, 

motivadas por . nuesta peculiaridad, la discusión sobre la 

P,,,pWJad de la IUM4 y los ~ PoPIÚMe6 que pugnan por 

una modificación en la propiedad territorial•." 

Efectivamente. las luchas agrarias y la naturaleza de 

la propiedad de la tierra en el siglo pasado nos sirven de 

marco de referencia para entender a lo que Jesús Reyes 

lleroles le denominó UBERALJSMO SOCIAL. Para entenderlo es 

menester remontarnos a la situación del \égime.n. de. p\Opie.d.ad. ck. 

la tie\ta precolombino. Sobre ello se apunta: 

"La justa observación de que la e>üstencia de las 

causas no coincide con la de los individuos, reflexiona 

Ignacio Romerovargas, determinó el carácter de la ~n. 

El hombre posee los bienes, pero los abandona voluntariamen 

te o con la muerte. El derecho establece un v lnculo entre 

las personas y sus bienes y por ende varia totalmente en 

ambas culturas (europea y mesoamericana) ; no se debe pues. 

calificar de precario o no, un derecho distinto. Los bienes 

-continua Romerovargas- entre indigenes ~ndia.n. a la~ necehi· 

d.a.de4 de. la ~. por lo que ésta era la que determinaba 

su destino de acuerdo con el principio económico de convivl?-!! 

cla Mclat e. indWidual. Por consiguiente. el derecho de propie-

dad, en toda su plenitud y a través de todos los tiempos, 

811 Reyes Heroles, Jesús. "El llberallsmo mexicano en pacas piJglnas". Ed. 
FCE-SEP. 1a edición, México 1985. Pág.425 
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pert:enecia a la ~ A los individuos correspondia 14 

~. con las modalidades establecidas por la tradición. 

Los particulares podian acrecentar sus posesiones en propor. 

ción a la balanza de sus cosechas y al trabajo desempeñado 

en una industria o a los seniicios prestados a la comunidad 

El ~ agl4'io era la base de la organización productiva. 

El agricultor arraigado a la tierra. dedicaba su labor. al 

margen de intromisiones poli ticas extrañas, gozaba de 

cierta independencia en la vida social, protegido por su 

derecho o costwnbres locales, aunque dependiendo en cierta 

fonna de los núcleos centralizados del Estado. por razones 

de la politica tributaria. El sistema de reparto, era a 

ti'tulo habitual de la posesión ent:re los indigenas. Los 

tlac.uUoque.. lpint:ores de glifos) en el registro claro e in di vj_ 

dualmente est.ableclan lo que a cada uno tocaba".ª, 

Es obvio que el régimen de propiedad al estilo occicten 

tal rompió con el mesoamericano al consumarse la conquista 

de México. Este simbólico conflicto fue muestra del someti--

miento cultural. La propiedad precolombina fue abatida por 

la conquista y, "en consecuencia el enjuiciamiento severo 

de la conquista y su justificación, como originadora del 

derecho de propiedad; junto a ello. la miseria y la concen

'tración de propiedad en manos laicas o de Iglesia. La 

miseria, concomitante a la concentración, es'timula, por 

com;iguiente. planteamientos agrarios desde los orígenes 

del liberalismo mexicano". 11 
• 

11 Vease a Romerovargas Vturb1de, Ignacio en "Esplendores del Héxico 
Ant1QuoM Editorial del Valle de Méiuco, 3a.cd1c1ón, MCx1co 1978. Tomo 11, Pags. 

2~9Üi~lt. Reyes Hcrole~. Pág.425 
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Recordemos que la lucha por la independencia involucró 

a una swna considerable de comunidades indígenas. situación 

que no sucedió en la mayoria de los movimientos independen

tistas de latinoamérica. La participación indígena se 

justificó en claro interés de la situación agraria de la 

época. Es claro que la revolución de 1810 fue inspirada en 

causas agrarias en un principio y, fue bandera suficiente 

para popularizar el movimiento como medida táctica-militar. 

Ya Zavala, Gutierrez de Lara y Bus-camante en los 

primeros Congresos mexicanos del siglo XIX. sostuvieron la 

tesis del Migen 10cial. de la p'IOµiedad y el du.edw dd Eótado a 

~uÚ>\14 y d~. 

Las causas agrarias jugaron un papel importantisimo 

para incorporar a las masas indígenas a la causa liberal. 

"De ello resulta que el ~ meaicano ~ ~L en su 

nacimiento -afirna Reyes Heroles- presentándose en su 

desarrollo como un permanente le.ümoUv el tema de la propi~ 

dad de la tierra y la actitud que frente a ella guardaban 

los hombres". 11 
• Sin embargo, debe considerarse que sólo 

fueron Hidalgo y Morelos quienes . abanderaron la causa 

agraria durante el desarrollo de la guerra de independencia 

Las causas agrarias fueron abandonadas por consideralas 

contravenientes al régimen económico y polltico de la 

incipiente Nación. Bien pudo abanderarse la causa agraria 

por razones de estrat:egia militar a fin de incorporar y 

aglutinar a las enormes masas de indlgenas y mestizos en 

• • Qp.Ctt. Reyes Heroles. Pág.426 
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torno al deficiente y desprovist:o ejércit:o independent:ista 

que enfrentarla a las fuerzas realista. 

Mora y AlamAn coincidieron en que la guerra de Indepen 

dencia incorporó en su inicio a las causas agrarias con un 

profundo sentido social en función del derecho de propiedad 

Hidalgo en el Bando del 5 de diciembre de 1810 incluyó 

"algunas" demandas agrarias, donde ordenó: "se entreguen a 

a los referidos natuales las tier:-ras para su cultivo sin 

que para lo sucesiva puedan arrendarse. pues es mi voluntad 

que su goce sea unlcamente de los naturales en sus respect.! 

vos pueblos". 

Hidalgo era un fiel seguidor de la doctrina liberal; 

admiraba entratlablemente a LocKe, Rousseau y Montesqieu, no 

obstante, bien se conocla las costumbres y el pensamiento 

indígena y mestizo, sabia de las carencias y miserias del 

común del pueblo y de su estado semiexclavo. Hidalgo logró 

dar una connotación distinta al liberalismo venido de 

Europa; fue necesario adaptar ese liberalismo a las condi-

ciones y circunstancias del pais para ganar simpatizantes a 

la causa. Morelos tampoco olvidó lo estratégico de la 

propuesta agraria de Hidalgo, a§i que nuevamente retom6 en 

su "Decreto sobre repartimientos de intereses... donde 

estableció que: "la clase poseedora -ricos, nobles y empl"!! 

dos- se les despoje de todo el dinero y bienes ralees o 

muebles que tengan, repartiendo la mitad de su producto 
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entre los vecinos de la población". Aqui Morelos hace notar 

su clara convicción por la defensa de los intereses socia-

les, y en materia agraria puntualiza: "deben también inuti

lizarse todas las haciendas grandes. cuyas tierras laborio

sas pasen de dos leguas cuando mucho, porque el beneficio 

positivo de la agricultura consiste en que muchos se dedi--

quen a beneficiar con separación un corto terreno que 

puedan asistir con su trabajo e industria". Más al'.ln en los 

"Sentimientos a la Nación" en el punto doce establece: "Que 

como la buena ley es superior a todo hombre. las que dicte 

nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia 

y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y. de 

tal suerte se aumente el capital del pobre. que mejore sus 

costumbres. aleje su ignorancia. la rapiña y el hurto". Más 

tarde Alamán calificarla a este articulo como un claro 

postulado comunista. 

Reyes tteroles afirma que en Yucatán emergió un ~ 

íno ag\G\i.o bajo la representación de Vicente Má-'\.ta VWiz.Quu -

-Fundador de la Asociación de San Juan- que "a su modo de 

ver con l~ ortodoxia católica y que, por . el principio 

democrl!t!co de igualdad ante la ley, llega a ~esultados · 

emlnentemen1:e sociales; si el liberalismo mexicano es 

social. ello se debe a que las peculiares condiciones de 

tenencia de la tierra precoloniales fueron desterradas, 

formal o materialmente mediante una práci:ica y doctrina que 
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no encontraban en el fondo, más apoyo que el derecho de 

conquista".• 0 

En efecto. Yucatán en el siglo anterior presentaba 

características muy particulares con respecto al problema 

de la tierra y, de su relación con las comunidades indlge-

nas. Esta si tuaci6n permite a Velázquez, primero, a la 

búsqueda de soluciones, y segundo, a desatar en 1847 la 

El pensamiento agrario de Velázquez, según Justo 

Sierra O'Relly' 1, debe examinarse desde la siguiente óptica 

1) La importancia del papel protagónico de los indlgenas 

yucatecos y sus necesidades agrlcolas. 

2) El desempei\o de los liberales yucatecos y su orientación 

ideológica en la Guerra de castas. 

3) El conflicto agrario durante la colonia que resultó de 

la consti tuclón del concepto de propiedad occidental sobre 

el de propiedad precolombina. Al punto el mismo Sierra 

0 1 Relly medita:"Las tierras, aunque con ciertas restriccio

nes provenientes de los no muy bien clasificados usos de 

. propiedad, eran comunes, preparándóse y beneficiándose de 

la propia manera que usan hasta hoy: y asl entre los pue--

blos de una misma provincia no habla términos o mojoneras. 

aunque si los hubo en los limites de ella, por causa de las 

frecuentes guerras. La propiedad colonial tuvo que adquirir 

en Yucatán, ciertas modalidades muy suyas, para la organizª 

• 
0 Op.Cll. Reyes Heroles. Pág,428 

• 
1 Véase la obra de Sierra O'Relly, especialmente "Los indios de Yucatán. 

consldernc:lanes históricas sobre la in! Juenc:io del ele11ento indlgena 
en la organización social del pals". Méndez Editor, Vucat8n México 1954. 
Tomo 11. 
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ción de la 'primitiva sociedad' era preciso crear y distri

buir la propiedad. crearla, decimos, porque el mecanismo 

con que estaba formada y distribuida entre los aborígenes, 

era absolutamente inaplicable a los usos de los espalloles y 

al método conocido tradicionalmente en la madre patria". 

La tierra de Yucatán es pobre por naturaleza y existió 

un gran excedente demano de obra proveniente de los indíge

nas, lo que pemi ti6 que la rebelión agraria adquiriera 

enorne fuerza. 

4) La división del clero; J.a jerarquia y los privilegios 

que ello significaba permi 1:16 que el bajo clero apoyara 

decididamente a las comunidades indlgenas en la causa 

agraria. 

Reyes Heroles, siguiendo a Sierra O' Rally, afirma que 

estos elementos hicieron explosión en la Guerra de Indios, 

"se aílade un poco de liberalismo -es el derecho natural, la 

distribución equitativa de la propiedad-, algo de democra-

cia -igualdad de los hombres- y las vivas descripciones 

sobre las deplorables condiciones de los indigenas, y nada 

raro es que haya surgido el 'avanzado' pensamiento de 

Velá2quez, allá por 1812". '' 

El clérigo Velázquez sostuvo que el deAecho t>ligina1io de 

rnopú.dad de W.. Üldig<M" un derecho que fue ul tr-ajado por la 

conquista y con la justificación cristiana ele civilización 

de los aborlgenes. Por tal motivo, afirmaba Velázquez, debe 

devolverse la tierra a los indlgenas prescindiendo ele los 

" op.Cit. Reyes Her-oles. Pág.432 
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titulos de propiedad que sólo se fincaban en la usurpación 

colonial. Además, Velázquez postulaba la autodeterminación 

pol1tica de los mayas y "pretendla que las riquezas que se 

hablan acumulado con los ti tulos distintos a los setlalados 

•femaran• un fondo común para distribuir entre todos los 

indios y blancos".• 3 

El pensamiento de Velázquez fue producto de la influen 

cia liberal de 1802 a través de. PaUo Mowio; muchos de los 

liberales yucatecos criollos se autoproclamaron como "venm! 

dores de la raza oprimida". Según Sierra O'Relly, los 

liberales yucatecos enfrentaron a los "opresores de los 

pobres imUos", e incitando a vengarse de todos los aesma--

nes de los conquistadores. Velázquez. capellán de la enni ta 

de San Juan. fundó la A>ociac<'.ón S...juani614 pra diseminar el 

ideario liberal y, "preparó ciertamente el camino de la 

independencia". Para Reyes Heroles y Sierra O'Relly coinci-

den que: "el padre Velázquez. acaso sin acatar mucho en 

ello. era un verdadero socialista, que habrla avenido mejor 

con el duque de San Simón y Fourier. que con Montesquieu o 

Benjamin constant". •' Velázquez predicó la libertad, la 

igualdad y la necesidad de garantizar los derechos politi-

cos y sociales del pueblo. 

Sin duda. Velázquez tuvo también influencia de Fray 

Bartolomé de las Casas a través del libro "Breve Relación 

de la Destrucción de las lndias". Velázquez llevó al extre-

'J Op.Cit. Reyes Heroles. Pág.433 
• ,. Op.Cit. Reyes Heroles. Pág.436 
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mo todas las cuestiones agrarias e indigenistas planteadas 

por Bartolomé de las Casas, haciendo énfasis en la consagrl! 

ción de la refoma social. 

La difusión de las ideas de Velázquez a través del 

"Circulo de los Sanjuanistas" tuvo sus primeras repercusio

nes entre los indigenas, más aún cuando la rebelión de can
Ek estaba todavia fresca. 

Para 1821, aproximadamente. la causa agraria fue 

retomada por F'lal1cióco llvúdorwitJ, que publicó "El Contrato de 

Asociación para la República de los Estados Unidos del 

Anáhuac" . Y es Maldonado quien pretende crear un sistema 

orgánico y general. El mérito de Maldonado, es sin embargo, 

la tesis agraria que manejó como parte de su idearlo; la 

"ley agraria" que esboza. la juzga como absolutamente 

indispensable para extirpar a la miseria. Mientras no se 

adopte un sistema de reparto de tierras, reflexiona Maldonª 

do, ni las tierras rendirán jamás los productos que puedan 

dar, ni se conseguirá formar un buen establecimiento repú-

blicano ... "sin una buena ley agraria, una república no 

puede funcionar, pues le falta su base-sustentación ( ... ) 

su tesis aplicada a nuestro páis es sencilla: cree necesa-·

ria una ley agraria porque 'hay tierra que repartir' que 

alcanza para los ciudadanos, y que. por consiguiente. 

sobran los medios para enriquecer a todos los pobres". 

La ley agraria que propone Maldonado no sólo pretende 

la distribución de las propiedades del clero, sino también 
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la de los laicos, que por su enorme extensión resulta 

improductiva. Un pensamiento agrario fundado en lo que 

calificamos como socialista. 

La causa agraria en este mismo sentido fue defendido 

por l.D'lellZD d.. l®ala -que perteneció al Circulo Sanjuanista

Y F~ Gc>lda en los primeros congresos del siglo XIX. 

Zavala. de origen yucateco, manifestó que "por causas 

múltiples, la propiedad territorial se halla desigualmente 

distribuida y se escasean los medios para sunsistir", el 

pensamiento agrarista con el tiempo se fue definiendo y lo 

supo encausar a las causas poli ticas de su tiempo. 

Zavala entendió muy bien el trasfondo social de la 

propiedad de la tierra y de su relación con las masas 

indígenas: Zavala descubre el sentido politice -adhesión de 

las masas indigenas- que el planteamiento del problema 

agrario. la distribución de la tierra, puede tener. Zavala 

es lector de Sismondi. y cuando realiza sus primeros actos 

agrarios. ya conoce el pensamiento de OWen. 1 s 

Zavala como gobernador del Estado de México mantuvo 

una politica agraria firme. Su proyecto agrario implicaba 

repartir la propiedad de la tierra para crear pequellos 

productores, con una instrucción adecuada y una equitativa 

distribución de la propiedad territorial. Sin embargo, 

Zavala argumentó que el reparto deberla beneficiar a los 

más pobres y los más pobres eran los indígenas. La mayor1a 

Op.Cit. Reyes Heroles. Pág.441 
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de la población estaba sumergida en la mAs espantosa mise-

ria; tres quintas partes de la población era indlgena, que 

sin propiedad terrl torial, sin ningún g6nero de industria, 

sin siquiera la esperanza de tenerlo algún dia, poblaban las 

haciendas, rancherlas y minas de los grandes propietarios. 

Todos estos antecedentes nos explican la concepción 

que sobre la situación de M6xico tiene Otero para 1842 y, la 

naturaleza del m6todo que él emplea en la investigación 

nacional.•• Si Otero encuentra el principio generador de la 

sociedad en la propiedad, y halla que de la organización de 

6sta dependen la configuración de la sociedad, la determinª 

ción del régimen politico y la división de la propiedad en 

diversas clases que constitulan la nación, ello no se debe. 

en parte, a la distribución misma de la propiedad que en el 

pala existla y a la influencia que éstacla sobre las clases 

y sus relaciones. Para ello, era fundamental el estudio que 

privaba en el campo. Otero lo hace y describe la miseria y 

sujeción reinants, no derivadas en lo general de un régimen 

jurldicamente feudal. sino de una situación económica. La 

miseria. la exclavitud de hecho, que privan en el campo, no 

son ignorados por Otero. Es más. estas condiciones reales 

le permiten elaborar un método de investigación que emplea 

y que aplica fructlferamente al examen de la sociedad 

mexicana del siglo pasado. 

Reyes Heroles abunda más. Las luchas agrarias hallaron 

• • Op.Clt. Reyes Heroles. Pág.452 
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suficientes motivos en el anhelo del retorno del antiguo 

régimen de propiedad indigena, la explotación indigena y el 

sentimiento de ultraje originado por la conquista. Efectiv!! 

mente, el choque y la yuxtaposición de ambos conceptos de 

propiedad trajo el descontento y la rebeldia de los anti--

guos pobladores de la Nueva EspaJla. 

No obstante, las rebeliones inspiradas en el agrarismo 

cobraron un significado mayor despues de la guerra de los 

Estados Unidos, "como si el impacto por ésta prcducido 

sacudiera los cimientos mismos de la agoni2ant~ sociedad 

colonial. que no acababa de morir, e incitara a la búsqueda 

de caminos, al plantemiento de soluciones y a presiones 

populares que precipitaran la descomposición de la sociedad 

derrotada por la guerra". 11 Reyes Heroles denomina a estos 

movimientos como "instintivos" y, que plantearon simultán~ 

mente el problema de la tierra y el de las relaciones de 

los indígenas con el bajo clero. Y por primera vez después 

de la conquista se lanza el postulado politice de "autogo-

biemo indigena". Entre los movimientos "instintivos" 

destacan: 

1) El de Ixhuatlan, Papantla, Chicontepec y otros de la 

Huasteca, que se rebelaron contra las autoridades constitu! 

das y postulaban la socialización de la tierra y el gobier

no indigena. 

2} La guerra social yucateca, donde basta ver los "Tratados 

Op.Cit. Reyes Heroles. Pág.453 
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de Tzuccacab" del- 19 de abril de 1646, donde se combinan la 

reducción de las cargas civiles y religiosas con el proble

ma de la tierra . 

3) El plan poli tico con matices sociales, proclamado en Ria 

Verde, San Luis Potosi, por el ejército regenerador de 

Sierra Gorda. Este plan está formado por 22 articulas donde 

reconoce a la Constitución de 1624 y al Acta de Reforma de 

1647; en materia de propiedad, el Plan de Rlo Verde, expre

sa que el Congreso debe legislar sobre la distribución de 

la propiedad territorial, que regule al arrendatario de la 

tierra, la de los peones y del sentido humanitario en el 

trato de los trabajadores agrícolas. 

3.3.1.2. El liberalisno social de Ignacio Rarnirez. 

Jndependientemente del concienzudo análisis de las 

"luchas agrarias" y la explicación y justificación del 

"liberalismo social", Reyes Heroles. dedica un especial 

interés intelectual al pensamiento de Ignacio Ramlrez para 

reafirmar su tesis. 

Reyes Heroles divide el estudio del ~~de 

Ignacio Ramlrez en tres momentos: "cuando el joven Ramirez 

redacta el pollticamente desafortunado Don Slmpüc<o; cuando, 

más tarde, en el Congreso Constituyente de 1956-57, propone 

un especie de participación de los trabajadores en las 
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utilidades y. por último, en escritos y discursos posterio-

res".'ª 

DoB Súnp/ioü), el periodico fundado por Ramlrez y otros 

jóvenes liberales, reunió escritos inspirados en las aspirª 

clones agrarias y demandas sociales. Es OoB Simplicio donde 

el N~ explaya sus convicciones; habla de las necesi

dades humanas, afirma que los sabios y los gobernantes 

quieren hacer al pueblo rico en teorias y en la práctica 

resultan impotentes. 

Ramlrez sabe que su critica está destinada a las 

clases pudientes, y no más de una vez se enfrascó en discu

sión con Alamán y Paredes Arriaga. 

En un articulo, que contesta a las tesis planteadas 

por el periodico El Tiempo -sobre las clase acomodadas y el 

gobierno aristocrático- esboza el problema de la tierra: en 

un sólo párrafo examina la justificación de la propiedad y 

el origen de la miseria: 

"Nosotros los ~ado\el.t, decimos a los hacendados: 

¿Por qué sin ~l sudor de vuestro rostro, comeis pan, y lo 

tirais con vuestra prostitutas y lacayos? Si respondels que 

porque Dios los hizo ricos, vengan los 1:1tulos; si hablals 

del derecho de conquista, nos tratals como conquistados, si 

alegais un testamento, eso es bueno contra ur1 particular, 

pero no contra la nación ¿por qué se consienten las hcren-

cias? por la utilidad que de ellas resulta al público. 

• • Op.Clt. Reyes Heroles. Pág.461 
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respondeis de mala gana. Y bien. ¿la tercera parte de 

nuestros bienes ralees estará mejor en vuestras manos que 

nada benefician y todo despilfarran, o en las manos encall!! 

cidas de los viles trabajadores? Nosostros cultivamos esa 

tercera parte que los ricos llaman suya: permitasenos 

siquiera preguntar, ¿qué hacen con el dinero que les damos? 

y perles algunos vastos terrenos. que feraces e incultos, 

con una vieja eser! tura tienen ocupados". 

En síntesis. no sólo está en desacuerdo ccn un gobier

no aristocrático. sino que señala cuáles son las ralees de 

ese plantemiento. Más áun. afima que la propiedad está mal 

~. y por lo tanto los ricos y los pobres tienen 

intereses irreconciliables. 

Ram.lrez no sólo se limita al problema de la tenencia 

de la tierra. sino además. profundiza en los estudios 

sociales y secularizantes antes de llegar al Congreso 

constituyente de 1856-57. 

Por otra parte, Ramirez considera que el capital es 

producto del trabajo, por ello, el ca pi tal es proporcionado 

por los t\4Wj<l<lo"'6 a los propietarios. Esta relación implica 

responsabilidad de los propietarios en relación con sus 

trabajadores, ya que deben hacer todo lo posible por hacer

los felices. Ramlrez manifiesta su descontento contra el 

sistema capitalista que hace que los propietarios y los 

gobernantes se beneficien del fruto del trabajo de las 

clases proletarias y los exploten. 
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El periodico Don Slmp/icio enjuicia el Mota quo al polem_,!. 

mizar con el periodico El Tiempo. "l!l problema radica en que 

en el siglo XIX se conocen dos clases de constituciones, 

una inventada por los que vi ven de los abusos para defender 

el ~ quo, y otra por cuyo medio intentan los oprimidos 

~ el camino a la Lil>e\tad y a la• mei"'®"." Et Tiempo se declara 

por la primera, de que se fije el estado actual de la 

sociedad. A Don ~ le toca defender la segunda postura. 

Son los propietarios. agrega Ramirez, quienes han causado 

todas nuestra revoluciones -ellos quieren la paz o la 

guerra. según les convenga-. 

Don SimpUcio capta perfectamente las consecuencias del 

maquini6mo -especlficamente, la desocupación que acarrea- y 

se postula como el ~ de la CW.... """""'4da. 

El N~ abunda más allá. Analiza el problema de la 

~ pdU4ca y se manifiesta por una "educación dirigida 

a finalidades prácticas y con un objetivo: mejorar las 

condiciones de vida de la población". El sistema educativo, 

medita Ramlrez, es deficiente y anacrónico, es por ello que 

deben impartirse conocimientos útiles que "ubiquen" al 

hombre con la sociedad. La modificación del sistema educat.! 

va implica ver afectados los privilegios e intereses de las 

clases dominantes: la educación es el instrumento salvador 

y liberador de las clases orprimldas, puntualiza Ramlrez. 

El Nigtom4nte. plantea su uwpia. Parte del análisis de la 

influencia de la extensión territorial en la ignorancia y 

911 Qp.Cit. Reyes Heroles. Pág.466 
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miseria de la nación y att"avés de lo que denomina "puras 

hipótesis"; examina el panoI"ama si se pt"esentase una buena 

distI"ibución de la rqueza .•. "De ocuI"rir ello, podI"ian verse 

una ciudad y una liga de ciudades fundadas en uno de los 

innwneI"ables teI"I"enos baldios que hay en nuestm pais. lln 

dicha ciudad o liga de ciudades, con una buena distI"ibución 

de la propiedad habria entendimiento entre el pueblo y 

gobierno y no se conocerla 'la dificil ciencia de gobernar. 

fi'rmando oficios'". La distdbución de la propiedad es la 

base de la "utopia" de Ramirez. En ella, los bienes raices 

se encontrarán muy divididos, y todos cultivados por sus 

mismos duei'ios: los intereses locales acapararlan la aten---

ción del pueblo y éste, además, podrla dedicar sus energías 

a satisfacer su primera necesidad: la de existir. 1 0 0 

Ramirez durante el Constituyente de 1856-57 tiene una 

clara manifestación, primero, al abordar el tema de los 

~ dRJ. haniMe, Ramirez se aparta de del ju.Ma~ """'°-
na.t típico, que ve los derechos naturales inherentes al 

hombre por el mero hecho de serlo y pre existen al contrato 

de origen de la sociedad. Ramlrez se pregunta ¿cuáles. son 

esos derechos, cuáles sus limites y cómo se definen para 

fundarse a las instituciones? ¿ Los derechos del hombre son 

los que otorga la Constitución? ¿o los que reconocieron el 

derecho romano y la Ley Partida? Para Ramlrez simplemente 

los derechos nacen de la ley. 

Véase a Don Simplicio, periodico burlesco, critico y filosóflco, por unos 
simples. Imprenta de la Sociedad Literaria, a cargo de Agustln Contreras. Tomo 
11. segunda época, ntim.17 
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Leen Guzmán y Ponciano Arriaga rebaten el argumento de 

Ranúrez, puesto que los derechos existen y deben ser el fin 

de la ley, afirma Guzmán los derechos no nacen de la ley, 

son anteriores a ésta. el hombre nace con ellos, asienta 

Arriaga, Sin embargo. Ranúrez con una v is6n más amplia 

dictaria una regla general: el origen legal o social de los 

derechos individuales. 

Ram1rez. con su brillantez intelectual abunda rnfls 

allá. En el proyecto de Constitución no olvida apuntar 

sobre los "derechos de la mujer". y postula la idea de 

Constitución protectora de los débiles y menesterosos. 

El Ni¡¡'°""""" hace que el Congreso de 1856-57 debata no 

sólo sobre la cuestión social de la propiedad de la tierra, 

sino también se examine a las ~- WOIJJlu.¡ que surgen de 

ella, proponiéndo un "salario de subsistencia" y la "parti

cipación de las utilidades por los asalariados". 

No obstante del pensamiento avanzado de Ramirez. 

muchas de sus propuestas fueron desatentidas o ignoradas. 

provocando la cólera y la frustración en su ánimo. Sin más 

opción. el radicalismo social de Ramirez se acentúo. 

Las ideas de Ramlrez fueron puramente progresistas. 

tanto que no puedieron insertarse en la realidad por no 

hallar condiciones. su pensamiento demuestra el sufrimiento 

ante el problema social y la imaginación para proponer 

soluciones. "Gracias a esta amplia perspectiva. está en 
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condiciones de medir fenómenos internacionales, viendo, asi 

al proletariado que desea la comunidad de la tierra para 

tener dónde colocar el 'lecho de su fecunda esposa• y 

calificar con admirable precisión a Napoleón, 'el pequeño 

aborto clandestino del socialismo de nuestros dias' , que 

1 no so.be cómo realizar las teorias de Proudhon y quien sus 

compromisos con los capitalistas no le penni ten cumplir con 

las turbas que lo apoyaron .. . 

Ramlrez, además de analizar las relaciones laborales, 

pretende desentrañar el significado del salario. El salario 

según Ramirez debe ser decoroso y prporcional al esfuerzo y 

a la capacidad. El ingreso del trabajador debe ser sólo por 

una jornada limitada (de ocho a diez horas). El trabajo --

nunca debe caer en los limites de la exclavitud o la servi

dumbre. En este sentido Ramlrez medita: 

"Si hoy la exclavitud no es una institución social 

¿por qué un hombre con sólo llamarse capitalista, se aprov~ 

cha de las tuerzas naturales disciplinadas al arte y por la 

ciencia y. además, conserva todavia siervos bajo la denomi

nación de asalariados?" 

La propiedad es el elemento de discordia del hombre -

afinna Ramirez- pone limites a los terrenos explotables y 

el hombre actúa como el explotador del hombre. De aqui que 

las necesidades sociales den origen a otra Ley sobre el 

Trabajo; la que el trabajador necesita para aumentar sus 

"fuerzas equivalentes" para defenderse. El trabajo no debe 
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estar sujeto a la ley de la oferta y la demanda -porque no 

es un producto que se ponga a la venta. sino un elemento 

necesario para el proceso de producción-. El desempleo y la 

deficiencia de los salarlos son fuentes originadoras de la 

desigualdad y la miseria. pero más aún. es culpable es 

sistema capitalista que condena a los hombres a explotarse 

unos a otros. 

"En educación, insiste en sus temparanas ideas expues

tas en Don Súnptic.io • A los operarios debe fonnárseles como 

aprendices y oficiales y darles la posibilidad de subir a 

maestros y directores •pues la abyección de la clase pobre 

consiste en esas barreras que en todas partes se le oponen 

para descubrir campos más fer ces en estrecho territorio 

por donde circula el astro de la fortuna• . Y: •El gobierno 

debe mantener al alumno de la clase indigente' , pues toca 

al Estado remediar la miseria del agricultor lnd!gena. del 

hijo del artesano".' 0 1 

Ramlrez estuvo atento a la 1 nternacional de Par is y 

que publicó sus reflexiones al respecto en agosto de 1871. 

En uno de sus articulas afinna que: "el credo revoluciona-

ria de la Internacional, tiene como dogma primitivo la 

preferencia en derechos del trabajador. jornalero y asala-

riado, sobre el capitalista. El capitalista ha comenzado en 

todas partes, por la explotación del hombre y conserva 

inevitablemente la misma tendencia. A esto se debe que el 

Op.C1t. Reyes Heroles. Pág.477 
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capitalista haya pensado en reducir al trabajador a la 

clase animal doméstico o de obediente y poco costoso instrg 

mento de trabajo. Esto lo ha conseguido en la guerra. la 

conquista, la exclavitud. Y el proletariado, obrero asala-

riado, son para la historia sinónimos de exclavos. La 

propiedad y el capital se confunden en un mismo derecho 

divino". 

Los derechos de los obreros. de las asalariados tienen 

que reconocerse, hacerse valer. respetarse. "La conciencia 

al igual que la religión, la poesia. la filosofia, tiende 

ya la mano protectora del operarlo y subalaterna todas las 

teorias a la cuestión del trabajo; el hombre podrá servir 

como máquina. pero no es máquina. y si lo es, también es 

una máquina con derechos. La solución empero, es annonizar 

y equlibrar intereses. Ya no se trata de sacrificar a 

nadie, ni al rico ni al pobre, sino ponerlos de acuerdo ... 

La miseria. confirma Ramirez, proviene de la falta de 

negocios más que de la falta de capital en México. Los 

capitales son improductivos, no existe circulación de la 

riqueza. ¿La solución? Un~~ que atWida a lo> 00.Ua

~. a too i:JiUlel.,, a too ~: 

"La sociedad no puede dar a todos sus miembros la 

igualdaden los bienes positivos. pero puede garantizar la 

igualdad en los medios y en los derechos para la adquisi--

ción de todo aquello que constituye el bienestar y la 
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riqueza: la sociedad cumple con ese que es el primero de 

sus compromisos, suprimiendo toda clase de privilegios". 

En pleno siglo XIX donde imperó el liberalismo económi 

co individualista y fundado en el librecambio, Ramirez, se 

preocupa por las cuestiones sociales. de clase: el del 

sentido humano de las condiciones de trabajo y de la rela-

ción laboral, el problema de la propiedad territorial, el 

derecho protector de las clases y de los seres débiles. El 

NigtomanU postula el derecho social que se finca en el 

establecimiento de un ''equilibrio" a través de la asocia--

ción profesional. "contrarrestar la fuerza de los capi tali§. 

tas mediante el agrupamiento de los trabajadores". Un 

visionario derecho social que Ramirez propondrá a los 

mexicanos y que más tarde lo incorporariamos a nuestro 

sentido histórico. 

"Don Jesús Reyes Herolcs fue diferenciando los tipos 

de liberales que habla y los liberalismos que practicaban y 

profesaban. Un Valentin Gómez Farlas no es lo mismo que un 

Ponciano Arriaga. En su investigación lo que más sorprendió 

a Reyes Heroles -y no es que él lo haya descubierto- fue el 

tipo de liberales que no parecian lib~rales sino sacialls-

tas · de su tiempo, como Don Ignacio Ramirez que, en el 

Congreso Constituyente de 1856-57 nos habla ya de la cues-

tión obrera. Eran gente informada del socialismo europeo, 

que entonces estaba expandiéndose. Arr iaga plantea prácticª 

mente todos los problemas de la cuestión agraria que luego 
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iban a ser asunto fundamental del movimiento revolucionario 

de medio siglo después".'º' 

Efectivamente. Reyes Heroles. encontró a los liberales 

que sin dejarlo de ser tenian preocupaciones sociales. Para 

identificalos los llamó ~~y, de ahS. surgió la 

definición de ~ >ocio(. Este liberalismo que "mantiene 

y hace suyo todo el ideario de la libertad, pero que al 

mismo tiempo. basado precisamente en ese ideario, ve que la 

llberi:ad es un .....io, un imposible para la mayorla de las 

gentes. justamente por razones materiales. por razones de 

clase, que ya se identificaban con toda claridad". 1 03 

Pero el liberalismo social es un contrasentido, porque 

dada la naturaleza del liberalismo no puede ser social. 

Esto fue la sin tesis que Reyes Heroles logró. Reflexionemos 

un poco más. Los liberales tuvieLon como valor fundamental 

a la persona y a todo aquello que contribuye para serlo -

afirma el Dr. Arnaldo Córdova- la propiedad • el poder 

expresarse y pensar libremente y estas cosas. que muchas 

veces san como una invitación a la ley de la jungla. Sin 

embargo, los "liberales sociales" fueron quienes pusieron 

limites a esos valores absolutos que defendia el liberalis

mo clásico, pero curiosamente sin dejarlo de ser. Reyes 

Heroles descubrió que esta clase de liberales fueron los 

primeros precursores de la Revolución Mexicana. "En el 

registro que él hace de las ideas. de las problemas. de las 

'Ol veas.e la entre\1'1sta al Or. Arnaldo Córdo"a sobre el líberalls110 Social !} 
su contrddlcciOn sobre si Mls110 en la Revista Proceso No.801 del 9 de 
marzo de 1992. 
1 03 lbldem. 
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soluciones que plantean aquellos liberales ve el anteceden

te directo con toda la razón, de la Revolución Mexicana y 

profundizó el asunto. Pero otros que han investigado la 

Revolución -el mismo entre ellos- hemos podido comprobar 

que la Revolución Mexicana empieza con una gran reivindica

ción del liberalismo. No precisamente y en especial el de 

estos liberales sociales como Ignacio Ramirez, GUillermo 

Prieto o Ponciano Arriaga, sino del liberalismo como tal, 

como conjunto, como movimiento general de ideas en la 

pollt:ica mexicana del siglo XIX. La primera organización 

revolucionaria de importancia se llama Partido Liberal 

Mexicano". 1 º" 

Madero fue quien reivindicó al liberalismo de la 

Constitución de 1857. Fue de alguna manera la herencia 

ideológica de los iniciadores de la Revolución Mexicana. El 

enlace intelectual es muy claro. Un ejemplo magnifico es el 

sobrino nieto de Ponciano Arriaga. el ingeniero Camilo 

Arriaga, que matuvo la linea liberal de su tia abuelo y 

quien fue fundador del Partido Liberal en México. 

El Dr. Córdova sintetiza al respecto: "El liberalismo 

es realmente la ideología de los primeros revolucionarios. 

No de todos. Un Malina Enriquez que es considerado como uno 

de los principales precursores de la Revolución mexicana, 

no es liberal. No todos los liberales precursores de la 

Revolución Mexicana son liberales porque precisamente en 

1 º" lbldem. 
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esa herencia, traicionada, borrada del mapa y de la histo-

ria de la dictadura, el motivo de reivindicación revolucio

naria. Todo esto acaba con la muerte de Madero. La Revolu-

cion empieza a entrar en el camino de las reivindicaciones 

sociales al mismo tiempo que empieza a quedarse la herencia 

del liberalismo, después de la muerte de Madero, el libera

lismo deja de ser un patrimonio de los revolucionarios. se 

trata ya de otra forma. Estoy hablando de febrero, de 

cuando matan a Madero. Y se desarrolla un movimiento que 

culmina con el Congreso Constituyente. es decir, en las 

reivindicaciones sociales que se plasman en la Constitución 

de 1917. La Revcüución es desde entonces antiliberal. No es 

liberal social, sino antiliberal. Y todo lo que huela a 

liberalismo es duramente criticado. Una de las desgracias 

históricas y que tenemos que lamentar es que la demanda 

democrlltica de Madero se ha hachado por la borda. su sacri

ficio demostró que no estabamos preparados para ella. Esa 

fue la conclusión que sacaron todos los revolucionarios. 

Nunca rolls se refirieron a la democracia. Vieron en la 

democracia algo que no t:enla nada que ver con nosotros. La 

instancia primera fue la destrucción de la dictadura y de 

las fuerzas armadas. La Revolución se convirtió en una 

revolución de masas. no liberal" .. , 0 5 

En todo esto hay que desentrafiar la definición del 

lüMoUomo ODc1'K de Reyes Heroles. Es necesario ver su "posi-

1 0 ~ lbldem. 
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ble" siginificado; su plantemiento es sencillo, ya que 

"vela" por la felicidad del individuo pero paralelamente 

por el bienestar de la comunidad, de la sociedad. Por ello 

el liberalismo social es contradictorio. El liberalismo no 

se ilefine por ningún valor que tenga que ver con la socia-

dad -advierte el Dr. Córdova-. Pero la sociedad es sólo el 

objeto, es el campo de acción del sujeto, nunca el fin. El 

individuo "utiliza" a la sociedad para satisfacer sus 

necesidades y fines. Existe pues, una "contradicción" en 

los términos y en la práctica, puesto que se "trata" de 

reivindicar al individuo pero también a la sociedad. Pero 

el individuo y la comunidad están continuamente chocando; 

éstos dos entes no se combinan sin que haya un conflicto de 

intereses. no por lo menos paclficamente. 
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3.3.2. El Liberalisno Social de Carlos Salinas. 

3.3.2.1. la utopía salinista. 

una de las manifestaciones más agudas de la crisis de 

legitimidad del PRI frente a la sociedad ha sido su desdib!! 

jamiento ide.ológico. Ante esta critica situación, en un 

nuevo intento de ~n. de su proyecto, el presidente 

Carlos Salinas trató de impulsar un nuevo Magan ideológico 

que lo mismo sirve para j~ la apertura económica indi¡¡ 

cr !minada que el Programa Nacional de Solidaridad o la 

pretendida y abortada reforma del PRI: el ~ 600ial. 

En un discurso verdaderamente insólito. el presidente 

Salinas, definió la "orientación ideológica" que sirve de 

guia a las acciones del gobierno; el gobierno salinista se 

rige bajo la "doctrina" del liberalismo social que, "carac

teriza nuestra idea histórica del pais y que es muy ajeno, 

al estatismo absorvente y al neollberalismo posesivo". 

El presidente Salinas, el 4 de marzo de 1992, en el 63 

aniversario del Partido Revolucionario Institucional, y en 

un discurso de 20 páginas que le llevó más de media hora en 

leer lo (ver anexo ) . y para fustigar a los nuevos "reac

cionarios adoradores del Estado obeso y la sociedad inmóvil 

y para deslindarse de los neoliberales que no entienden de 

patria, soberania y nacionalismo dictó diez puntos que 

dirigen ideológicamente al gobierno salinista. 
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En la tradicional subordinación del partido oficial al 

Poder Ejecutivo Federal, el PRI adoptó el término sin 

considerar en realidad cuál es el sentido tan ambiguo de 

éste, surgido no de la discusión social sino de una virtual 

"inspiración presidencialista•. Es curioso, después de que 

el PRI sustentó durante mucho tiempo el discurso del "naciQ 

nalimo revolucionario"~ el cual según los documentos bási- .. 

cos del PRI , se plasmaban sobre todo en los articulas 

constitucionales 30, 27, 123 y 130 -que fueron herencia y 

conquista de la Revolución Mexicana- y ahora, los propios 

priistas han encabezado reformas sustanciales a estos 

articulas -considerados como "tesoros revolucionarios"-, 

contrarias no sólo al ideario priista sino también al mismo 

espiri tu constitucional. "Por otro lado a pesar de la 

virtual rebelión de las bases priistas en su décima cuarta 

asamblea nacional. de 1990. para incorporar a su léxico 

cotidiano de • solldarismo' y de!ender la justicia social 

como máximo objetivo de la organización, nada ha podido 

evitar que la ~ se consolide. al margen de la 

militancia y del propio ideario polltico•. 'º' 

Fueron diez puntos los que abordó Salinas para reorien 

tarlos -soberanla, Estado, justicia social. libertades. 

campo, indigenas, alimentación, vivienda, salud y calidad 

de vida- bajo la retórica del "nuevo" liberalismo social. 

De esta manera, el presidente Salinas lograba tres objeti-

vos: primero, descalificar a sus crltícos: segunrlo, desmar-

1 e-~ Véase el Jniarme Especlal del per1od1co Et Financiero ba}o el titulo 
"Liberalismo soc:laJ. Decálogo df:> Ja Subordinación" del 6 de marzo de 
1993. 

-456-



carse del calificativo de neollberal; tercero, definir 

mediante la modificación ideológica del partido oficial 

para justificar las acciones de su gobierno. 

El discurso presidencial del 4 de marzo pone en relive 

dos cuestiones: 

1) Las contradicciones permanentes del pragmatismo ideológ! 

co del llamado "Partido de la Revolución" y, 

2 J las propias contradicciones del liberalismo social como 

teoria única y coherente. 

Bajo estas dos contradicciones se ligan tres caracte-

risticas que pennanecieron en el discurso presidencial 107
: 

a) El discurso reveló que las prioridades gubernamentales 

de la definición del nuevo perfil ideológico del PRI se 

subordina a "otras" cuestiones planteadas por Salinas desde 

años ntras y. consideradas como fundamentales para la 

modernización del PR!: la democracia interna (por ello el 

moti va de las seis propuestas presidenciales hechas en la 

XIV asamblea nacional priista) y la relación PRI-gobierno. 

Ambas cuestiones fueron abordadas en el discurso presiden--

cial y consideradas "de hecho". A opinión de Salinas, el 

PRI ya es un "partido democrático'' que ha construido "verdª 

deras" estructuras para la competencia electoral y ha 

dejado de ser en la "práctica" un partido único de Estado. 

Observemos bien; éste asunto implicó la modificación 

de los documentos básicos del PRI y de las reglas del juego 

1 07 Véase a Jenaro Villamll en un articulo mulado "Contradicciones de un 
Partido sin ldeologJa" publicado en el penod1co El Financiero el 16 de 
marzo de 1992. 

-457-



politico, además, de subordinarlo a lo pragmático: "dentro 

del liberalismo social se acepta todo, siempre y cuando 

esté en la linea planteada por el presidente de la Repübli-

ca". 1 o• 

b) Sin embargo, el mismo Salinas confirma la vocación 

corpotari vista del partido oficial. En este sentido Salinas 

reconoce la existencia de dos "corrientes antagónicas" -el 

estatismo absorvente y el neoliberalismo posesivo-. esto no 

le impide afinnar que el PRI es un partido sin sectarismos 

y. de un amplio escenario para todas las expresiones nacio

nales y, reafirma su doble estructura partidista: un parti

do de organizaciones y sectores. y un partido de ciudadanos 

que sólo señala el inicio de un nuevo corporativismo. 

e) El discurso presidencial es de carácter bellcioso. que 

se dirige tanto afuera como hacia adentro de las filas 

priistas. En conclusión, la doctrina del liberalismo social 

tiene como adversarios a los nuevos reaccionarios ( estatis

tas-nacionalistas) y los neoliberales. 

Muy complicado ha sido darle orientación ideológica al 

PRI. El principal problema de la reorientación salinista es 

que se aterriza sobre un plano árido. cuya característica 

es precisamente en no tener una ldeologia clara y hacer del 

pragmatismo la doctrina preferida. 

"La propia mnbiguedad ideológica es quizá lo único que 

ha permitido que existan diferencias profundas entre los 

gobiernos como el de Lázaro Cárdenas o Luis Echeverria y 

'ºª lbldem. 
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los de Miguel Alemán o Carlos Salinas". ' 0
' 

Reflexionemos más al respecto. Han existido vaivenes 

en la ideologia priista, para ejemplificarlo cito lo sigui

ente: en el periodo de Cárdenas, en la declaración de 

principios se habló de la lucha de clases, sin embargo en 

1953, en la segunda asamblea nacional ordinaria, ese ténni

no ya habla desaparecido. Y si aún en 1946, el PRI se 

comprometia a ºluchar con todas sus fuerzas para liberar al 

pais de la influencia económica extranjera". en 1953 se 

eliminó ese postulado y se proclamó "el nuevo nacionalismo" 

que intentó conciliar la politica económica de apertura al 

exterior con el nacionalismo. 

Es más, como dir 1a Francisco Martlnez de la Vega -los 

vaivenes de la burocracia politica han contribuido al PRI-. 

El mismo Martinez de la Vega. durante el 50 aniversario del 

partido oficial que: "el PRI desde hace mucho no tiene 

ideologia; todo depende del rwubo que un dia u otro señale 

el gobernante en turno". 

Al marco de los cambios se pretende edificar una 

"tercera v ia ideológica" y que ubicara al PRI ni la derecha 

ni la izquierda sinoque permaneciera en un centro ampliado, 

-según la tesis camachista-. con un espectro politice más 

grande donde convergieran los puntos de coincidencia de los 

dos extremos ideológicos. Bajo esta linea, ya desde el 

gobierno lopezportillista. se anuncio la "Revolución dentro 

de la revolución" (el secreto dialéctico de transformación 

'
0 11 lbldem. 
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del PRl) transi tanda por la "Renovación Moral de la Sacie-

dad" como reclamos de la Revolución y, que llegan al gobier 

no salinista. claro. siempre con el interés priista de 

deslindarse de los caracteres "socializantes" heredados del 

régimen cardenista, más aún, el de presentar a gesta de 

1910 como una revolución desligada de los postulados clasi§ 

tas que la inspiraron. "En otras palabras se ha intentado 

desde hace más de dos sexenios deslindar al PRI con un 

programa ideológico que tenga que ver con el Estado benefa~ 

tor, populista y proteccionista, para presentarlo como un 

partido coherente con el proyecto gubernamental reprivatizª 

dar y de apertura económica externa". 1 1 0 

El concepto de liberalismo social no sólo es ambiguo y 

contradictorio, sino utópico. Salinas intenta cambiar los 

viejos mitos surgidos de la Revolución por una utopia. que 

hasta el momento sólo existe en los discursos y, que no ha 

podido consolidarse en la realidad. 

El discurso presidencial del 4 de marzo, al referirse 

a la soberanía. el presidente Salinas argumentó que los 

neoliberales quieren un mundo sin fronteras, con órganos 

con carácter supranacionales para regular los asuntos 

internos e internacionales, que se organicen elecciones 

desde el extranjero y, crear fuerzas multinacionales. 

Quieren pues ceder soberanía. "Ni la derecha más recalci--

trante, el menos en México, hay destinatario para esa 

crl tica. como tampoco lo hay cuando señala, por su parte. 

'
1 0 lbldem. 
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los nuevos reaccionarios quieren provocar intervenciones 

extranjeras que debilitan la soberania". 1 1 1 

En ese mismo sentido habló sobre los indigenas: que 

para los neoliberales son rémoras del pasado que conviene 

desaparecer y para los reaccionarios son núcleos a los que 

hay que aislar. "Nadie en el pais que plantee una cosa u 

otra". 

Es curioso, Salinas en un intento para descalificar a 

sus criticas adjudicó conceptos, hechos y "errores" tanto a 

neoliberales como a los nuevos reaccionarios. pero mismos 

que sustenta y realiza en la práctica por su gobierno. 

En el rubro de justicia social afirma que los neolibe-

rales sostienen que ésta se resuelve sola. que algún dia el 

crecimiento de la economla proporcionará beneficios a la 

población; a los reaccionarios en cambio. sustentan que la 

justicia social es decidir que. como y cuando dar mediante 

un aparato burocrático y bajo un régimen centralista. 

"El caso es que idea y hecho que cri tlca son asumidos 

por el gobierno; los discursos del presidente, los documen

tos oficiales. y alln las mediadas ·de ·polltica económica, 

dejan en segundo plano el mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población. Los hechos demuestran que interesa 

más al gobierno hacer arreglos pertinentes para estabilizar 

la economia y recuperar la capacidad de crecimiento econó--

mico" . 11 2 

1 1 1 Véase el artículo de Carlos Acosta titulado "En la retórica. J iberalls1110 
social. en Jos hechos neollberalismo clásico" en la revista Proceso No.-
801 del 9 de marzo de 1992. Pé:g.6 
1 1

' lbldcm. 
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Que mejor argumento para reafirmar lo pragmático y lo 

contradictorio del gobierno sallnista que el Programa 

Nacional de Solidaridad (PRONASOL). El Pronasol, al igual 

que la poli ti ca presupuesta! del gobierno federal y a 

través de mecanismos centralistas distribuye como, cuando y 

a quien dar. más en función poli tlca que social. Es sumamerr 

te notorio que las acciones refuerzan las acciones proseli

tistas del partido oficial, sobre todo en tiempo de comi--

cios y en sitios donde existe poca preferencia por éste. 

Sobre democracia, neoliberales y reaccionarios recibi

eron la critica de Salinas. Para Salinas los primeros no 

quieren ni la movilización ni participación de la sociedad 

y, los procesos electorales deben estar en función de los 

intereses económicos: para los reaccionarios, la democracia 

sólo es válida cuando ellos ganan y cuando se destruye al 

adversario. 

"En cambio. para el gobierno, guiado por la ldeologla 

del liberalismo social. el Estado • respat:a • etecti vamente 

el voto y no atropella ni ignora la voluntad de los indivi

duos. ni de sus organizaciones -afirmó Salinas-. No obstan

te, tue en la adminisl:ración salinista cuando hubo un 

'mayor entendimiento' entre el gobierno y los intereses 

económicos, y más aOn, ha sido el régimen salinlsta que más 

ha sido cuetionado por los procesos electorales. y cuando 

el reconocimiento oficial del fraude electoral ha llevado a 

casos insólitos en la vida polltica nacional como la anula-

-462-



ción de procesos electorales, destitución de gobernadores 

electos y entrega de gobernaturas a la oposición. 

Al referirse a las libertades. Salinas hizo gala de 

criticas. De hecho Salinas cri tic6 las mismas acciones de 

su gobierno. Los reaccionarios -dijo Salinas- fincan a las 

libertades, de tránsito, audiencia, petición, de creencia y 

pensamiento. de expresión, a los proyectos "redestributivos 

del Estado" a través de una burocracia que ejerce a nombre 

de los individuos y bajo un aparato corporativo. Y es 

exactamente lo que hace el PRI a través de sus organizacio

nes corporativas (sectores, centrales sindicales y agrupa-

cienes empresariales) que fungen como pilares fundamentales 

de su estructura. 

Al tocar el tema del campo, Salinas critica a los 

neoliberales, porque afirman que debe ser una actividad 

sujeta a las mismas reglas del mercado y, a los reacciona-

rios porque quieren sujetar al ejido a la comunidad -a 

decesiones de una burocracia-. Bajo éste se proyectó la 

intención de Salinas para reformar el articulo 27 constitu

cional. puesto que apunta la "'necesidad" imperante de 

insertar a·l campo a la estructura y al mecanismo del libre 

mercado (propiedad privada, lucro. arrendamiento, inversio

nes. etc. ) . Además es en el mismo gobierno donde se locali

za la burocracia que impide el ejercicio de las libertades 

y derechos al campesino. 

En educación por ejemplo, el liberalismo social la 
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entiende como un "factor estratégico" para el desarrollo 

integral del pais, sin embargo, la partida presupuesta! no 

alcanza el tanto por ciento que recomienda la UNESCO, la 

modernización educativa no es una realidad, existe gran 

deficiencia en el sistema educativo nacional en todos sus 

niveles, la cifra de analfabetos es considerable, las 

escuelas rurales son insuficientes, las instituciones de 

educación pública se masifican y el salario de los profeso

res es deficiente en todo el sistema provocando bajos 

niveles en la calidad de la educación y conflictos politi-

cos por la inconformidad permanente. 

Salinas dijo que en alimentación corno en vivienda, 

salud y calidad de vida el Estado se encuentra "comprometi

do". Sin embargo. las cifras demuestran que a pesar de 

lograrse la estabilidad económica la calidad de vida decae 

y el desempleo aumenta. 

El discurso presidencial no fue honesto. Se afirmó que 

teniarnos rumbo y que rnarchabarnos con seguridad. Mucho de lo 

que se dijo el 4 de marzo quedó en el discurso. Se criticó. 

se adjudicaron errores, se culpabilizó. Todo dentro del 

gobierno debe ser visto con confianza y con cierto toque de 

infabilidad, fuera de él nada está bien. Si algo no sale 

bien, no es culpa del gobierno ni del sistema sino de las 

circunstancias y por lo tanto tiene justificación. Salinas 

fue presa de optimismo exacerbado. Tal vez ese fue su 

error. 
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Salinas encuentra en el pasado el sustento ideológico 

para modernizar y justificarse a si mismo. Cita a Reyes 

Heroles y a su ~!Wno ~. Un liberalismo mexicano 

que Reyes Heroles distinguió como diferente del liberalismo 

tradicional; a ello el mismo Reyes Heroles advierte: "que 

el liberalismo social no supone que debamos restaurar 

nuestro pasado o que caigamos en el infantil teorla de la · 

parábola: la Revolución Mexicana no ha teminado de resol--

ver los problemas de México; volvamos, pues. al pasado".' 1 3 

¿Pero en realidad fue un liberalismo triunfante? 

¿Triunfante politicamente? -se pregunta Federico Reyes 

Heroles, hijo de Don Jesús-. "No podrlamos argumentarlo 

porque la república liberal se degradó en una dictadura. 

¿Triunfante doctrinalmente? .. . en tanto que las corrientes 

conservadoras no han tenido campo de acción que tuvo el 

liberalismo mexicano. serla muy dificil. ¿Triunfante en qué 

sentido? ¿De predominio? ¿De herencia? Una rica herencia. 

Probablemente en ese sentido pudiera ser retomado"' 1 4 

Independientemente de la reflexión de Federico Reyes 

Heroles, el filósofo Samuel Ramos consideró la obra de los 

liberales del siglo pasado como utópica más que realista y, 

que ésta fue la linea intelectual del pensamiento mexicano, 

sobre todo, en su versión jurldico-constituclonal. Ramos 

señala que "las teorlas politicas en que los mexicanos se 

han apoyado para organizar el pals han sido utópicas, pues 

1 1 3 Op.Clt Reyes Heroles. Pág.15 
1 1 

' vease la entrevista a Federico Reyes Heroles en la revista Proceso No.801 
del 9 de marzo de 1992. Pág.11 

-465-



siempre ha existido una contradicci6n entre la realidad y 

la teoria •. 1 
' • Hoy el liberalismo social pretende ser la 

plataforma ideológica del proceso de R~ de 14 Reuoluclén. 

Es natural, "la Revolución Mexicana fue el principal elemen 

to de legitimidad del Estado, el gobierno y la política; 

por consiguiente. en m011Bntos de crisis, de cambio y trans

formación, la reflexión de la actualidad de la Revolución 

se vuelve imprescindible y desiciva para justificar la 

validez de las reformas y para que éstas obtengan significª 

ci6n cultural y consenso". 1 
'" Sin embargo. si algo ha 

cambiado es justamente la Constitución y algunos de los 

principios que la inspiraron. Salinas ahora reforma a la 

Revolución para legitimar sus acciones. 

Pero no sólo fue Reyes Heroles el abanderado del 

liberalismo social -no obstante que Salinas no pudo encon--

trar mejor intelectual nacional que Reyes Heroles-. también 

lo fue lecn""4 T"""'1my HoUiocN.' ", que planteó una "nueva" 

variación del liberalismo clasico frente a la crisis social 

que no podia resolver; Hobhouse sintetizó su pensamiento en 

una fórmula: 

Libertad de Mercado + Justicia Social is UberaUsno Social. 

Véase la obra de Alberto Bremauntz. titulada "LB Batalla IdeológlcB en 
HéJCico". Ed. Lucerna. t.4éx1co 1982.. Pág.139 
1 '• Palabras del Or. Luis F. Agu1lar durante la conferencia mulada •r/ libera· 
JJsmo social: nueva vJsión de Ja revoJucJón" celebrada el 12 de mayo de 
1993 en la FCPyS de la UNAM. 
111 Hobhouse {1864-1929) filósofo y sociólogo mgll:s que bajo la influencia del 
positivismo y el evolucionismo desarrolló un sistema tilosóhco racional y realista 
Una de s.us tesis fundamentales fue de la compatibilidad de colectivismo y el 
1nd1vidualismo; destacan entre sus obras: Evolución social y teorJo politl
ca y Desarrollo social, obras recomendadas en los programas de estudio para 
economia y sociologla de la Universidad de Harvard. 
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Por otra parte Alberto Breinauntz calificó a la obra de 

Reyes lleroles como "deinasiado optimista" y consideró que 

las teorias del liberalismo han quedado desplazadas en sus 

concepciones económicas y sociales. 1 1 ª El liberalismo 

dificilmente será triunfante. 

Pero la critica de Bremauntz vá más allá. su libro. 

'"La Batalla Ideológica en México••, apunta algo muy intere--

sante aún cunado lo haya escrito hace 30 años: "Se ha 

pretendido crear un ~ para adaptar la doctrina 

del ~ ooclal, como otras muchas también lo intentan, 

a la corriente del progreso del mundo". 11 9 Bremauntz vivió 

aún los discursos priistas que reivindicaban el "nacionali§ 

mo revolucionario" en una versión ortodoxa. ¿Entonces por 

qué escribió esas lineas? La critica de Bremauntz se dirige 

a la intención de los ideólogos como Efrain González Morfin 

del PAN para proclamar la doctrina del liberalismo social y 

del ~. asi como descalificar el "optimismo" de los 

escritos de Reyes Heroles: pero nadie se imaginó que tiempo 

después el jefe polltico del PRI adoptarla como suyo el 

liberalismo social. 

Reyes lleroles advirtió que el concepto de liberalismo 

es muy amplio. tamto que, se vuelve un 11 comodin ideológico': 

Un magnifico ejemplo: el de los positivistas que justifica-

ron con argumentos liberales la dictadura porfirista. 

El liberalismo no tuvo como objetivo principal el de 

darle un sustento ideológico al PRl. sino de darle un 

1 'ª Op.Ctt. Bremauntz. Pág.140 
1 
' ' Op.C1t. Bremauntz. Pág.142 
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adjetivo al proyecto sexenal que tiene como condición que 

el partido oficial cierre filas. 

La dirigencia prilsta reunida en Ouerétaro emitió una 

declaración el 18 y .19 de marzo de 1992 titulada "El parti

do del liberalismo social•. En esa declaración liga la 

redefinición ideológica con la refundación del partido -

acorde con el lenguaje neoliberal-. "Ni estatismo. ni 

neoliberalismo: nuestra ruta es el liberalismo social. Será 

el basamento ideológico de la refundación de nuestra organ!. 

zación poli tica, a fin de que en las nuevas condiciones de 

lucha sigamos manteniendo la supremacla de la conducción 

polltica del pais" 12 º -se declaró entonces-. 

En . una entrevista que Salinas concedió al diario 

Excelsior a cargo del nicaragüense Tomás Borje reafimaria 

su propia doctrina; en ella se le preguntó: ¿Qué diferen--

cias existen entre el liberalismo social. el neocapi talismo 

y el neoliberalismo? 

"El neoliberalismo -contestó- coloca al individuo por 

encima de la comunidad. lo mueve en los hechos el debilita

miento de los movimientos sociales, de las organizaciones 

populares. El neoliberalismo busca debilitar al Estado en 

sus responsabilidades de soberanla y de justicia. 

En cambio, el liberalismo social es una propuesta a 

favor de la soberania, a favor de los movimientos populares 

a favor de la vida en comunidad. El liberalismo social es 

110 Véase la revista •Ex811en• No.42 de noviembre de 1992. Pags.17-18. 
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una propuesta a favor de la libertad y siempre. siempre. 

reafirmando los valores comunitarios ... el liberalismo 

social rechaza el individualismo posesivo que el neolibera

lismo busca imponer. 

Al mismo tiempo. en el terreno económico. el neoliber!! 

lismo sel\ala como lo único válido a las fuerzas del mercado 

Para el liberalismo social es importante. pero un mercado 

con regulaciones suf !cientes y con un Estado capaz de 

dirimir los conflictos presentes en toda sociedad donde hay 

grupos o clases. 

El liberalismo social reforma y pone al dia a la 

Revolución Mexicana. Nosotros hemos hecho una propuesta que 

llamamos la reforma mexicana. La Revolución Mexicana supo 

entender. en sus etapas. su circunstancia internacional: en 

los años de la década de 1930 frente al fascismo y la 

guerra civil espafiola: en los años cuarenta frente a la 

guerra fria y en los años 90 frente al final de la guerra 

fria y la •nueva' conformación politica. 

Nosotros queremos mantener viva la Revolución Mexicana 

en sus principios nacionalistas. populares. libertarios, 

justicieros y la única manera de hacerlo es precisamente 

reformando a la Revolución. 

Estoy convencido: revolución sin reforma en procedi--

mientos sucumbe; revolución que abdica en sus principios, 

desaparece. Entonces. nuestro lema es mantener los princi--

-469-



pios de la Revolución Mexicana y modificar sus procedimien

tos. l!:l liberalismo social es nuestra propuesta ideológica"' 

-puntualizó el presidente Salinas-. "' 

Sin embargo. en la práctica la nueva politica económi

ca mexicana se identifica con las tesis neoliberales, es 

más. Salinas y muchos de sus más cercanos colaboradores 

cuentan con una formación académica de corte neoliberaL 

¿Cuál es la j ust:if icacl6n del liberalismo social en1:onces? 

Al seguir las "recomendaciones de los organismos financie-

ros internacionales "Salinas pretendió ofrecer una propues-

ta diferente en la que se incorporat'an progt'amas de combate 

a la pobreza extrema y se 'suavizaran• las crudas mediadas 

por el ajuste estructural".' 2 , 

No obstante. Salinas es I'eiterativo por desligarse de 

los neoliberales a quienes critica. Pero nos embarcamos en 

el discurso neoliberal, de apertura, "pero cuando vamos a 

la mesa de negociaciones nos encontramos que los japoneses 

son proteccionistas, como los norteamericanos: y que en el 

Mercado Europeo mantienen sus proteccionismos internos; en 

estas circunstancias el liberalismo social le penni te al 

presidente abrir 'nuevos' horizontes Y reformular las 

cosas••~' 23 

En el nuevo esquema del gobierno se pone punto final 

al periodo donde el Estado et'a el aglutinador de la vida 

111 Véase a Tomás Borje en su obra "Salinos, los dJJernas de la lloderni-· 
dad". Ed. Siglo XXI. México 1993, Págs.194-195 
1 ::i' Op.Cit. Villamll. "La sucesión ... " Pág.70 
' 2 3 Véase nuevamente la entrevista con Federíco Reyes Heroles en la revista 
Proceso No.801, Pág.11. 
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nacional: el encargado de la polltica nacional, el rector 

de la ec~nom1a y el responsable de la justicia social, y se 

inicia el periodo donde la economla se autoregula con base 

en las libres fuerzas del mercado y el bienestar social es 

corresponsabilidad tanto del gobierno como de la sociedad. 

El liberalismo social se materializa en el PROGRAMA 

NACIONAL DE SOLIDARIDAD (PRONASOL) creado en 1988. ¿Pero 

qué pudo inspirar a Salinas para crear el Pronasol 7 Pedro 

Aspe ciertamente una vez confesó a Tomás Borje el "posible" 

origen de "solidaridad". Al parecer la tesis doctoral de 

Carlos Salinas elaborada en la Universidad de Harvard, 

titulada "Inversión piJblica, partlclpaclón po11tica y apoyo al sistf 

110: Estudio de tres comunidades rurales en el centro de Héxico*, fue 

la "semilla en el fondo de los que hoy es el Programa 

Nacional de Solidaridad. Ah! propone 'la participación 

campesina en los programas de gobierno'. observó Aspe: 

Salinas mencionaba con insistencia -según Aspe-. Lo peor 

que podla hacerse era poner en marcha progrrunas que no 

tuvieran la participación de la sociedad, de los campesinos 

en forma activa ... la gente esta obligada a. participar, con 

su mano de obra. recursos. o con materiales. pero debe ser . 

copartlcipe de la obra. Añadió el secretario: recuerdo muy 

bien que hacia incapié (Salinas) en su tesis, en la partici 

pación popular. Dec!a que la ~ oocidl era muy impor-

tante, porque si a una comunidad le pones agua potable, el 

drenaje, el alcantarillado o la electricidad, lo más impor-
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tante es involucrar a la gente y decirle: tienes un Estado 

'solidario' que te ayudará con los materiales, pero debes 

poner de tu parte. Al participar, por ejemplo, en labores 

de electrificación se colocarán el número de postes necesa

rios y en el lugar indicado. Ahi tienes una especie de 

contraloria social" . 1 2 4 

Teoricamente el Pronasol fue disef\ado para atender las 

necesidades más apremiantes de los mexicanos que vi van en 

condiciones de pobreza extrema y eliminar las causas de esa 

situación e incorporarlos plenamente a los beneficios del 

desarrollo. Efectivamente dentro de las "recetas" del 

neoliberalismo se encuentra el combate a la pobreza extrema. 

Pero desde iniciado el sexenio salinista se ha comprobado 

que la politica social. y particularmente el Pronasol, es 

un velo pragmático para cubrir y "suavizar" los costos 

sociales que provocan los ajustes estructurales del modelo 

de desarrollo neoliberal. El Pronasol ha servido para 

muchas cosas menos para ali vi ar la pobreza extrema y comba

tir sus causas; su naturaleza. que el mismo presidente 

Salinas le ha otorgado -no sólo de beneficiencia social. 

sino también de instrumento poli ti"co- bus~,. el consenso 

para legitimar el proyecto salinista. para asegurar su 

continuidad, y sobre todo, para cooptar clientela electoral. 

El Pronasol se ha convertido en un mecanismo que 

aspira a ~a la sociedad a través del estableci-

1 2 4 Op.Cn. Borie. Pág.136 
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miento de 11 nuevas alianzas" entre la sociedad civil y el 

gobierno, a fin de otorgarle nuevas bases sociales y clien

telas electorales permanentes, además de fortalecer signifi 

cativamente a la figura presidencial. 

El Pronasol tuvo como una de sus múltiples intenciones 

el de desplazar al viejo corporativismo (CTM, CNC y CNOP), 

fonnando nuevas "células" de profesionistas, obreros, 

campesinos y empresarios "paralelas" a la estructura parti

dista y que se vieron "beneficiados" por "Solidaridad". El 

Pronasol brindarla la oportunidad de construir una "nueva" 

estructura para el partido oficial a través de los c<>m&u6 

de ~ que se formaban por todo el pais. 

"Los crecientes presupuestos que el gobierno asigna a 

solidaridad son muestra clara de la importancia que el 

proyecto reviste para el gobierno. La inversión del progra

ma en 1989 fue de 1 billón 640 mil millones de viejos 

pesos; en 1990 de 3 billones 667 mil millones de viejos 

pesos; para 1991 de 5 billones 187 mil millones de viejos 

pesos; en 1992 de 6 billones 8. mil millones de viejos pesos 

y, de acuerdo al proyecto de egresos de la federación, para 

1993 se programaron 7 billones 747 millones de viejos 

pesos, según connta en el presupuesto federal" . 1 2 5 

La designación de los recursos de Solidaridad depende 

donde le PRI haya perdido elecciones o bien donde tiene 

baja clientela electoral. Chalco, población del estado de 

'" Op.Cit. Villamil. "La sucesión •.• • Pág.72 
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MéXico, representa un ejemplo calro; all1 Salinas en 1988 

obtuvo el 26. n de los votos contra el 50. 4\ de Cárdenas. 

Con el programa de Solidaridad llamado "Chalco 2000• puesto 

en marcha a finales de 1989 -que introdujo agua potable, 

drenaje, electricidad y otorgruuiento de t1tulos de propie-

dad-, el PRI obtuvo para los comicios de 1991 el 61' del 

t:otal de los votos. 

El Pronasol se convirtió en una medida presidencialis

t:a que garantizaba de alguna forma la justificación y 

pemanencia del proyect:o económico; más aún, la imposic16n 

presidencialista del liberalismo social al PRI -"como la 

nueva ideologia"-. l!l PRI tuvo que aceptar su reorientaci6n 

ideológica en la Ql tima asamblea nacional del PRI celebrada 

en lla!'Zo de 1993 en Aguascalientes modificando sus documen

tos básicos para recoger la sustancia del discurso presiden 

cial del 4 de marzo de 1992 . 

Pronasol ha evidenciado un fuerte centralismo en la 

asignación de recursos y ha fortalecido la imagen del 

presidente Salinas. 

'"La vinculación que establece entre Solidaridad y el 

presidente y entre el president:e y el PRI ha producido 

también la vinculación Solidaridad-PRI. Por ello, no es 

casual tampoco que para las elecciones de gobernadores en 

varios estados se manejan los nombres de los candidatos que 

fungieron como coordinadores est:atales del Pronasol .. ~'" 

1 ~· Op.Cil. Vlllamil. "La sucesión ..... Pág.73 
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Para buena o mala fortuna, el Pronasol como otras 

tantas medidas. las ha personificado y concentrado el 

presidente Salinas. tanto, que dificilmente se le puede 

desligar de ellos, adjudicándole aciertos y fracasos. He 

aqui la vulnerabilidad del proyecto. 

Los errores o desaciertos del Pronasol ponen en riesgo 

la continuidad del proyecto social, por lo menos se pone en 

duda el éxito de la polltica social salinista. La forna de 

cómo se creó el Pronasol. además de haberse colocado por 

arriba de la libertad de los estados para la administración 

de los recursos y, que directamente se relaciona con el 

fuerte presidencialismo y con el centralismo exacerbado. 

El Pronasol ha probado su ineficacia en la lucha 

contra la pobreza -as! lo indican las cifras- y pese a lo 

que diga el gobierno. solidaridad, se ha convertido en un 

programa populista, paternalista y que no garantiza soluciQ 

nes a tondo. 

El liberalismo social es un elemento más del pragmati§. 

mo salinista, de un pragmatismo que fecunda en todos los 

ámbitos: "si Salinas va perdiendo las elecciones. las 

anula, qui ta gobernadores electos y reconoce triunfos de 18 
oposición; si quiere vender petroqulmicos básicos, pero no 

lo peralte la constitución, los reclasifica como secunda--

rios, si quiere deshacerse de empresas que por ley no 

pueden venderse, manipula los conceptos de estratégico y 

prioritario: si quiere el control prilsta en las Cámaras, 
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modifica el Código electoral; si la Constitución es un 

obstáculo la reforma: lo mismo para vender los bancos que 

para privatizar el campo o darle juego po11tico a las 

iglesias".'" 

'" Op.Cit. Acosta. Pág.9 
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3.3.22. Solidaridad y la pobreza naciooal. 

Iniciado con el sexenio. el Programa Nacional de 

Solidaridad ( PRONASOL) se convirtió en el paliativo de la 

pobreza y en la fuente permanente de desviación de recursos 

para fines más bien electorales. 

No obstante. lejos de paliarse. los desequilibrios 

económicos y la injusticia social que padecen millones de 

mexicanos se han agudizado en los últimos años. A pesar de 

que la pobreza y la miseria representan un problema critico 

para la nación, en 1993 de cada peso del gasto programable 

sectorial autorizado sólo 4 centavos se destinan al Progra

ma Nacional de Solidaridad, con lo que dificllmente podrán 

atenderse las urgencias de aproximadamente 45 millones de 

conciudadanos, segun infonnación del centro de Ainli~i!>~ 

Multidisciplinario de la Unlvcrsladad Nacional Autónoma de 

México. 

La proporción de mexicanos que se debaten entre la 

pobreza y la miseria, como lo hemo3 estado analizando, 

varia en extremo. pues de acuerdo con el Pronasol alrededor 

del 50% de la población nacional sobrevive en esas condiciQ 

nes, mientras que la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) eleva ese margen al 73%, la organiza--

lnternacional del Trabajo (OIT) y el Programa de la Organi

zación da Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD) lo 

reducen a 33.4%. el investigador Enrique Hernández lo 
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incrementa a 88. 4 % y el Centro de Análisis Mul tidisciplina

rio (CAM) de la UNAM lo eleva a 91.9\. 

En uno de los primeros análisis del problema ( 1990). 

el consejo Consultivo del Pronas<;>! establecla que "una 

población desnutrida, victima de enfermedades evitables, 

lnsuficientement:e preparadas y sin una vivienda adecuada, 

no es un cimiento sólido para acceder a la modernización 

del México del siglo XXI". 

El organismo precisaba que durante el periodo de 

crecimiento de 1960-1981, la población en condiciones de 

pobreza (la que no satisface las necesidades que le garanti

cen un bienestar mlnimo) y de la pobreza ext:rema (la que no 

satiface ni siquiera 60% de esas necesidades) se redujo en 

ténninos relativos. pero se mantuvo fluctuando en torno de 

los 30 millones. 

Sefülla que el 10% de la población más rica del pals 

concentró, en 1983, el 50.6% del ingreso generado: por el 

contrario, el 10\ de la población más pobre participó sólo 

con el 1.3\ de dicho ingreso, similar al de cinco lustros 

atrás. Entre 1981 y 1987, nueve de cada diez mexicanos que 

se sumaron a la población pasaron a engrosar el ejército de 

pobres. 

De acuerdo con las autoridades. no hay mejor forma de 

distribuir el ingreso y la riqueza que por medio del empleo 

y el salario, pero la infonnación del Pronasol precisa que 

se calculn que el 12 .1 % de la población económicamente 
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activa (PEA) estll desempleada, aunque el INEGI afirma que 

la proporción es de 2. 9%. 

El organismo gubernamental proporciona también la 

siguiente infonnaci6n: 

l) La tasa de subempleo es aproximadamente del 40\ de la 

PEA. 

2) Según el INEGI, a finales de 1992 el 82% de los trabaja

dores ocupados (aproximadamente 19. 7 millones) tenia un 

ingreso de menos uno a cinco salarios minimos diarios. 

3) Una parte importante de la población en condiciones de 

pobreza y pobreza extrema se ubican en el sector rural; 80% 

de los ocupados en las actividades agropecuarias pertenecen 

a hogares pobres, de los cuales la mitad se ubica en condi

ciones de pobreza extrema. 

4) Los años de la crisis impulsaron un acelerado crecimien

to de los llamados empleos informales; para 1986 estos 

empleos, caracterizados por su gran heterogeneidad, se 

concentraron en los grandes asentamientos humanos del pals. 

Sólo en el Distrito Federal se ubica el 20\ de los ocupados 

informales (y la tendencia es al alza) y el 35% mlls se , 

distribuye en los estados de MéJ<ico, Veracruz, Jalisco, 

Puebla y Nuevo León. 

5) Los tr'abajadores en condiciones de pobreza y pobreza 

extrema constituyen una enorme reserva de fuerza de trabajo, 

marginalmente ocupados, que además mantienen el nivel 

general de los salarlos "relativamente" bajo. 
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6) Entre 1981 y 1988 el gasto pl1bllco se redujo significat.! 

vamcnte, en especial en las áreas de desarrollo regional, 

85.71%; desarrollo rural, 91.67%; sector social, 90.9%; 

transportes y comunicaciones, 66.67% y electricidad, 52.94% 

Esta información se ve reforzada por !as estadisticas 

del Programa de la Organización de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo contenidas en el Informe sobre el Desarrollo, 

correspondiente a 1993. 

-Población sin acceso a la salud: 7. B millones: 

-Población sin acceso al agua potable: 19.4 millones; 

-Población sin acceso a la sanidad: 22. e millones; 

-fUf'los sin primaria o secundaria: 4.3 millones: 

-Analfabetas mayores de 15 años: 6.2 millones; 

-Analfabetas mujeres mayores de 15 años: 3.9 millones. 

Por otra parte, el Pronasol revela que de los 2 mil 

392 municipios de la República y las delegaciones del 

Distrito r"edcral en 198, sólo 4.7% (112) mostraban indices 

de marginación baja y 79% ( 1893) de marginación al ta y muy 

alta. "Con los años de la crisis, es presumible esperar un 

deterioro aún mayor en los indicadores de marginación". 

Para ese año 45% de la población vivia en munid(:>ios 

caracterizados por tener una marglbación al ta y muy al ta, 

10% de los municipios de muy alta marginación. 24% de los 

municipios de al ta marginación y 21\ en municipios de 

marginación media. Los primeros se localizan básicamente en 

los estados de Guerrero. Chiapas, oaxaca, Hidalgo, Zacate-

cas. Puebla y Vcracruz. 
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En el Distrito Federal viven 20 millones de habitantes. 

una quinta parte de los cuales carece de los recursos para 

adquirir la canasta de satisfactores básicos, a pesar de 

ser considerada la entidad con el grado de marginación más 

bajo. 

Globalmente, dice el Pronasol, en los municipios de 

marginación muy al ta. el grueso de la población v l ve en 

localidades de menos de 5 mil habitantes, sus ingresos son 

inferiores al salario minimo, más de la tercera parte son 

analfabetas, casi la totalidad se dedica a trabajos del 

campo, más de dos terceras partes ocupan viviendas sin 

agua, drenaje ni energla electrica y 80% lo hace en vivien

das de uno o dos cuartos. 

En contraste, en los municipios de baja marginación 

sólo 30% de los habitantes vi ve en comunidades de menos de 

5 mil habitantes. y el 10% de los hogares más pobres ("los 

más pobres dentro de los más pobres) tendrán que esperar 64 

años para satisfacer sus necesidades esenciales. en caso de 

que México registrara una tasa sostenida de crecimiento de 

la economía de 3% anual por habitante; el siguiente 10% 

tardarla 33 años: el sigufente 10% de los hbgares pobres 

esperarla 21 años y el siguiente 10% diez años. 

La institución plantea tres hipótesis sobre el partlc!! 

lar: para concretar la primera. que supone que para el año 

2007 se mantendrá una distribución del ingreso entre los 

hogares mexicanos idéntica a la que prevaleció en 1985, el 
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PIB tendria que crecer a una tasa sostenida de 7 .4\ anual-

mente en términos reales entre 1986 y el 2007; para alean-

zar la segunda. que establece que en el 2007 se alcanzarla 

una distribución del ingreso similar a la registrada en el 

Reino Unido en 1967, el PIB tendria que avanzar 4\ cada afio 

en igual periodo; y para llevar a la práctica la tercera, 

que estima una distribución del ingreso parecida a la que 

prevaleció en el pasado reciente en Checoslovaquia o Hun--

gria, el PIB deberla crecer en el mismo lapso a un ritmo 

anual sostenido de 2\. 

El organismo puntualiza que el combate a la pobreza no 

puede verse como algo accesorio o complementario a la 

politica de desarrollo; tiene. necesariamente, que consti-

tuirsc en el eje de la modernización económica y social del 

pais: atemperar la opulencia y miseria debe ser hoy la meta 

a alcanzar: una polltica de ataque a la pobreza es irrecon

ciliable con una calda de las remuneraciones reales de 

obreros y campesinos". 

En 1993 los recursos canalizados al Pronasol represen

tan sólo 4 centavos de cada peso del gasto programable 

sectorial. de acuerdo con el centro de Análisis Mul tidisci

plinario de la UNAM. En 1992, el presupuesto asignado a 

esta institución (ú billones 843 mil 200 millones de 

viejos pesos) significó el 0.67\ de producto interno bruto, 

que si bien representa un incremento de 0.46 puntos del PIB 

con respecto a 1989 es una proporción inferior a la que se 
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reportó en los años anteriores. El programa de Solidaridad 

no ha podido ser la respuesta gubernamental contra la 

pobreza. Hoy el candidato presidencial del partido oficial 

ha dicho en discursos de campaña que Solidaridad 

continuará en su gobierno. Sin embargo. la sociedad civil 

reclama acciones más efectivas en la lucha contra el 

desempleo y la pobreza. Solidaridad simplemente no es la 

respuestaª 
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3.3.2.3.la Reforma de la Revolución. 

El primer dla de noviembre de 1989 el presidente 

carlos salinas de Gortari expresó la necesidad de refonnar 

al Estado Mexicano. La propuesta se formuló en la parte 

intemedia y final de su informe de gobierno. Debe conside

rarse que previamente se hablan detallado las negociaciones 

para la reprogramación de los pagos de la deuda externa en 

condiciones más ventajosas para el pais que en la década 

precedente. La negociación del pago de la deuda per.mitla 

hablar sobre bases más f innes del relanzarniento de la 

economia interna y de una eficaz lucha contra la inflación. 

Aún cuando la explicación que dió el presidente 

Salinas sobre la 'le/,oUM cid EMado fue muy amplia, es posible 

condensar su contenido en cinco aforismos: 

l) El Estado propietario no es más justo; 

2) á mayor Estado menor capacidad para respon'der a los 

reclamos sociales; 

3) mientras el Estado se extendla, el bienestar del pueblo 

se vino abajo; 

4 ) el Estado se preocupó más por atender sus propiedades 

que por las necesidades sociales más apremiantes. 
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5) un Estado que no tiene capacidad para atender las 

demandas sociales fundamentales de su población tampoco 

t.iene la fortaleza para defender su soberania. 

En el énfasis de la necesidad de ~ o.l EM<ldo está 

en el rechazo al Estado que acumula propiedades (Estado 

patemalista) en el contexto de un pueblo que vive una 

situación de empobrecimiento progresivo. 

¿Cómo se llegó a esa fonnulación que acabó en unas 

cuantas lineas con la tradición que habla empezado 

cincuenta años atras? 

El diagnóstico siguió cuatro puntos cardinales: el 

primero estableció una evaluación entre los propósitos 

originales de la intervención en la economia del Estado 

mexicano y los resultados alcanzados hasta el momento: el 

segundo vá hacia la enumeración de las causas del 

agotamiento de las reformas sociales y económicas 

emprendidas por el Estado mexicano en el transcurso de la 

posrevolución: el tercer punto cardinal indaga cuáles han 

sido las i:ransformaciones del coni:exto internacional que 

inducen poderosamente a que el estado se autoCorrija a fin 

de reaccionar favorablemente a las modificaciones de la 

competencia internacional y. por último. el cuarto punto 

cardinal del diagnóstico reconoce de manera pragmática 

los cambios en la total vivencia y significación de la 

naturaleza misma del Estado. 

-485-



La reforma del Estado desde diversos puntos de vista, 

se incluye siempre la revaluación del ciudadano. de las 

organizaciones y de la sociedad civil en general en la 

construcción del "nuevo orden". El rechazo a las burocra--

cias centralizadas fue una orientación universal, y en 

términos pragmáticos, ésta tendencia también se incorporó 

tanto a los paises desarrollados y en vias de desarrollo. 

Esta situación ha creado la necesidad para los partidos 

politicos de actualizar su discurso politice y adaptarse a 

los dinámicos cambios. "Con las recientes transfonnaciones 

mundiales, estas tenóencias y crl ticas, adquirieron una 

nueva y más dramática expresión: la pertenencia y viabili-

dad del Estado-nación a la luz de la globallzaclón económi

ca mundial y los esfuerzos regionales de integración".' 211 -

Sin embargo, se ha desatado una ola de sentimientos nacionª 

listas y no pocos Estados han sido presa de la xenofobia. 

En México, la revisión del papel del Estado se perfila 

bajo tres aspectos importantes: 

Primero. por la creciente participación de la sociedad 

civil y de la necesidad de "crear espacios" institucionales 

para los grupos no gobernantes. y que les peral ta el debate 

y la disputa por el poder del Estado. 

Segundo; el Estado mexicano no podia seguir ignorando 

el desgaste del modelo de desarrollo económico {el de 

sustitución de importaciones y mercados cautivos) que habla 

1 78 Op.Ctt. Rebolledo. Pág.16 
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imperado por casi medio siglo, como tampoco lo podia hacer 

con el preocupante crecimiento demográf leo, de pobreza y 

desempleo. 

Tercero: la exigencia de competividad económica y de 

presencia politica en el contexto internacional en el 

"nuevo concierto mundial de naciones". 

La rcfonna del Estado se finca en estos tres propósi-

tos fundamentales. Estas tesis permi tleron que el pals se 

viera envuelto en un proceso de revaloración de las libertª 

des individuales (a influencia del pensamiento neoliberal). 

del centralismo, del burocratismo y de la ineficacia del 

Estado populista, que obligaron a repensar las bases ideol.Q 

gicas de las acciones del estado. De hecho, todas las 

acciones poli ticas y económicas que se encaminaron a refor

mar al Estado, a "modernizarlo", -como se afirma en las 

"tesis oficiales-. se sustentaron bajo los principios del 

inventado liberalismo social. Un liberalismo que justifica

ba ideológicamente las acciones neoliberales de transfonna

ci6n. 

La retorna del Estado no es un fenómeno privativo de 

México; toda América Latina vive hoy procesos semejantes. 

La reforma es la respuesta a la necesidad de apertura, 

crecimiento con "justicia" y una eficaz inserción de México 

en el mundo de hoy -afirman los defensores salinistas-. No 

obstante, de la buena conducción de la politica económica 
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se han obtenido óptimos resultados en el rubro de estabili

dad y del control de la inflación pero no se han mejorado 

suntancialmente las condiciones de vida de las mayor las: es 

más, la poli ti ca salinista que aspiraba a prolongarse a por 

lo menos veinte años empezó a cuestionarse tanto su viabili 

dad como su continuidad. 

Po otra parte, la sociedad mexicana en los últimos 

veinte años modificó la naturaleza y amplitud de sus deman

das para con el Estado. A las demandas por satisfactores y 

servicios se le agregaron demandas productivas, y en parti

cular, la exigencia de au1:onomia y participación de "nuevos 

actores". 

El al to crecimiento junto con el acelerado crecimiento 

urbano y los fracasos de las poli ticas económicas desde 

finales los años 60's llevaron a México a una situación 

critica por el desgaste del modelo de desarrollo y de un 

arreglo institucional aparentemente inalterado. En es"tas 

condiciones el Estado mexicano vió deteriorado su prestigio 

y credebilidad por la falta de respuesta frente a las 

exigencias y necesidades de la sociedad. 

Recordemos que el mismo Salinas al ascender al poder 

anunció el proyecto para "<$""" at Eotado o la ~ de la 

RevoúJciónH. lo que significó la ruptura con los viejos esqug 

mas del sistema politico y económico heredados desde la 

época cardenista. Para salinas, la reforma era inevitable y 

la justifican dos razones: 
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"La transformación misma de la sociedad mexicana del 

último cuarto de siglo que ha modificado de raiz la indole 

y la amplitud de las demandas que la población hace al 

aparato estatal. su explicación está basada en una acelera

da dinámica demográ.fica, un vastisimo proceso de urbaniza-

ción y el agotamiento del modelo en general de desarrollo y 

en otro tiempo exitoso, el cambio consiguiente en las 

articulaciones de las fuerzas básicas". 1 21 

salinas abunda más: 

"La permanencia intolerable de rezagos surgidos de 

factores ancestrales, agravados por la crisis económica de 

la última década. distribuidos principalmente en el campo, 

las comunidades indígenas y las colonias populares de las 

grandes urbes" . 1 3 0 

La propuesta de reforma salinista implicaba la susti ty 

ción de los modelos tradicionales de comportamiento pollti-

ca para el establecimiento de nuevas reglas por la disputa 

del poder, de la creación de la riqueza y de la búqueda de 

nuevos satisfactores en una sociedad plural y con desigual-

dad.' 31 

1 211 Salinas de Gortan, Carlos. "Reformando al Estado-. en Nexos de abril de 
1990. Pág.27 
1 3° lbldem. 
1 3 1 Durante los Ultimes 25 años el aumento de la población urbana pasó de un 
56.73% en 1970 a un 75.3% en 1992; se reponó un mcremento de ciudades 
medias de un número de 31 a 79; un aumento de escolaridad de 3.4 a 6.4 años 
y la población escolar reportó un incremento de 11 a 26 millones; las plazas de 
maestros se expandieron de 332 548 a 1 136 548; la fuerza de trabajo rural 
dismmuyó de un 37 .5% a un 25% Y se aumentó la ocupación del personal del 
área de serv1cms de un 39% a un 49%, 
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El ~ ~ ~ no es el primer intento 

de ajuste de importancia que sufre el Estado mexicano 

surgido de la Revolución. Ya desde la época de los aflos 

30 • s la organización sectorial se convirtió en el sustento 

y consolidación del Estado; en ésta base. sobre todo de 

organización. se fincaron las bases sociales para el dise

ño de las instituciones a fin de garantizar la estabilidad 

del sistema. En los años posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial se inició el proceso acelerado de industrializa--

ción, alentado. reglamentado y dirigido por el Estado; 

durante esta fase se consolida el proyecto económico-poll

tico más exitoso y duradero de la historia del pals. 

"La versión más simplificada de la crisis en los años 

setenta y ochenta es la aparición de nuevos actores econó

micos y poli tices, nuevas demandas y nuevos intereses 

excluidos de los contextos 'normales' del prestigio, el 

contenido y el uso del poder del estado. Por ello, su 

expresión fue el agotamiento del patrón de comportamiento 

vigente y la modificación de las condiciones en torno a 

las cuales se definlan las relaciones entre el Estado y la 

sociedad. que abarca a los sectores o las clases tradicio

nales y a los nuevos grupos". 1 3 2 

La pluralidad en todos los campos era una de las 

cuestiones principales a las que se enfrentaba el Estado 

mexicano. Debían crearse nuevas vlas para el reconocimien-

i l:1 Op.CiL Hcbolledo. Pág.19 
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to de esa pluralidad, y sobre todo, de las distintas fuer

zas poli ticas del pals. No obs"tante, para Salinas el reco

nocimiento a la pluralidad no era factor para que abando-

nara a las instituciones pollticas dominantes del sistema, 

sino para adoptarlas y transformalas a beneficio mismo de 

la clase polltica surgida de la Revolución. 

La principal estra"tegia salinista conSistió en "trans

formar la estructura económica del Estado, pues era "nece

sario" incertar a México en el nuevo contexto internacio-

nal y lograr un peso especifico en el orden mundial, y 

sobre todo, ponerlos a la vanguardia y eregirse como uno 

de los paises lideres de América Latina. Las condiciones 

geográficas, sus recursos naturales, el control polltico y 

el diseño de una estrategia convergirian para lograr la 

"modernización". En lo politice debla mantenerse la paz 

social a toda costa mediante el férreo control poll tico a 

través del partido oficial y del fortalecimiento del presi 

dencialismo. 

Efectivamente, el presidente salinas intenta moderni

zar al Estado; sin embargo, se intenta modernizar utilizan 

do a los tradicionales esquemas politicos y a las viejas 

instituciones económicas. salinas no pudo desmantelar 

impunemente las herencias de un pasado critico y comenzar 

de cero; tuvo que recurrir al pasado para transformar al 

presente u costa de obtener beneficios en lo futuro, no 

-491-



obstante el sexenio de Salinas no podia quedar atrapado en 

los esquemas económicos y pollticos concebidos medio siglo 

antes. salinas no se atrevió -o no pudo romper- con el 

pasado. tal vez el proceso transformador salinista ha 

tenido que variar su estrategia económica por causas 

politicas. Salinas ante sus criticas replica: 

"Esta visión mlope no ve con claridad la realidad. 

También he escuchado la frase de que en México hay "~ 

i.ka" pero no "g~". Est:a frase no corresponde a lo que 

vi vimos. En México hemos llevado a cabo un amplio proceso 

de reforma económica, social y estamos inmersos en un 

amplio proceso de reforma politica. No ha habido preeminen 

cia para ninguna de las tres reformas. por una razón muy 

sencilla: en realidad no puede disociarse una de la 

otra". 133 

Sln embargo, los mismos hechos desmentirían más tarde 

las palabras del presidente salinas: y bajo ésta reflexión 

vale la pena que abundemos un poco mas. Es bien sabido que 

la crisis económica de los últimos afias hlzo emerger 

ciertos factores de descomposición pol!tica que afectaron 

gravemente las bases del sistema ante las experiencias 

europeas del este. que desarticularon sus cimientos estatª 

les en busca de nuevas alternativas y. que solo produjeron 

dlsgregaciCm, anarquía y guerra civil. 

Con precisión el mismo salinas se üpoya en la experi-

Véase la entrevista al presidente Salmas por el periódico "La Jornada" y 
publicada el 12 de noviembre de 1992. 
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encia del proceso de reforma estatal soviético: 

"El erI"or de Gorbachov consistió en emprender primero 

la refonna politica y como consecuencia de eso perdió el 

apoyo necesario para cumplir su agenda económica o politi-

ca". 

El gobierno salinista ascendió al poder en medio de 

una crisis polltica controlable y en una crisis económica 

apremiante: "optó por hacer frente a ésta y diferir la 

solución definitiva de la otra; se rompió el quilibrio 

entre polltica y economla, de modo que ésta ocupó todos 

los espacios, inclusive los que no le son connaturales" 1 3 
• 

En un Ualance general podernos afirmar que a cinco 

ai\os del g~bierno salinista la politica ruC reducida a 

mera "instrumentación" necesaria e inevii:able de la econo-

mia, de forma tal que su precaria sobrevivencia sólo se 

explica por los servicios inconfesables que sumisamente 

pudo prestarle. 

Salinas pagarla caro su error. Muchos hechos lamenta

bles marcaron el final de su sexenio. No obstante el 

proceso de reforma estatal emprendido desde el sexenio 

delamadrista estaba en marcha y era irreversible. 

El origen de la retoma estatal se atribuye a la 

incapacidad del Estado ante las demandas sociales. La 

rcfoma -según las tesis oficiales- responde a que la 

expansión estatal creó un problema supuestamente doble: 

1 1
" Véase un articulo muy interesante de Miguel Co111án Pérez titulado "l.n 

crfodil rnsµonclonu" pubhcado en "La Jornada" el 24 de abril de 1994. 
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por un lado se argumenta que se han minado sus responsabi-

lidades fundamentales (garantizar la legalidad, procura--

ción de justicia, etc.); y por otra, "al suplir la partic.i, 

pación y la responsabilidad directa de la sociedad civil 

en muchos ámbitos. el aparato poli t ico generó sus intere-

ses autónomos, sus propias demandas de recursos e incenti

vas pollticos: también una visión propia relativamente 

autónoma de las nuevas demandas: estos intereses 'autóno--

mas• eran más bien intereses de una burocracia creciente y 

dominante". 1 u 

;.Pero cuáles son los elementos que intervienen en la 

reforma salinista del Estado? 

Salinas es muy claro al respecto: 

"Concertación, ejercicio democrático de la autoridad, 

racionalización y fomento a la autonomía. aliento a la 

participación y organización popular en los programas 

sociales, privatización de la empresas públicas no es"trat~ 

gicas con participación de los obreros en su propiedad y 

canalización del producto de su venta a programas sociales 

y transparencia en sus relaciones con todos los actores 

sociales y los ciudadanos constituyen las prácticas nuevas 

del Estado mexicano". 1 311 

El contexto internacional fungió como escenario del 

proceso de reforma del Estado en México. México no pudo 

' l" Op. Cit. Rebolledo. Pag.20 
1 311 Op. Ctt. Salmas "Reformando al ••• " pag.30 
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sustraerse de la orientación universal que se le dió al 

Estado. Las profundas transformaciones, sobre todo el 

desplome de Europa del este y la calda del sistema socia-

lista. dejaron un escaso margen de actuación a las estruc

turas establecidas, incluyendo, a las más afines al capi-

tal. al trabajo y a la clase polltica. En este escenario 

se presentaron dos opciones: o bien mantener intactas las 

estructuras con el riesgo de caer en la "inviabilidad" del 

proyecto de nación, o. el de transformar las viejas estrus; 

turas con el riesgo de inestabilidad interna. 

Para México fue necesidad imperante el de incertarse 

al mercado mundial. e.Pero cómo hacerlo cuando se estaba 

atrasado tecnológicamente e industrialmente por lo menos 

treinta años? Recordemos que la g~ de los merca-

dos y la formación de las tres grandes regiones económicas 

mundiales advertían que, quién se aislara. no se vincula-

ria a los nuevos centros económicos, sin tener acceso a 

los capit:ales. mercados y tecnologlas. No hubo alternativa 

El nuevo orden económico se impuso. 

El nuevo orden mundial significó para México un nuevo 

roto económico, politice e ideológico. El mundo bipolar se 

esfumó repentinamente y el "equilibrio" internacional se 

rompió sin que el mundo se preparara para ello. La amenaza 

de la guerra fria tenninaba e iniciaba un orden diferente, 

donde México, por su cercanía con los Estados Unidos -el 

-495-



pais supremo- tendria que afrontar el desplome del Este, 

el relacionarse con "nuevos actores" internacionales y 

participar en los foros multinacionales. 

"Es claro que México se enfrenta a una mayor competen 

cia por el ahorro externo, que con la apertura, tendrá que 

aforntar una mayor presión de las importaciones de produc

tos extranjeros que no encuentran compradores en sus 

mercados: que deberá vigilar más eficazmente las Prácticas 

desleales, por ello México debe acelerar la competividad 

de las empresas familiares, pequeñas y medianas; acumular 

ahorro interno. incrementar su capacidad expor'tadora". 1 31 

La calda del socialismo ha provocado tres diferentes 

reacciones: primero. desconcierto y dificultad por constry 

ir un nuevo equilibrio; segundo, la fantasla del triunfo 

de una ideologia universal y, tercero, la orfandad ideoló

gica. El triunfo de "occidente" parece también provocar 

desilusiones; desilusión con el Estado, con el mercado, 

con la democracia, por no hatlal&. un e.enüdo humano a l4 economi4 

capitalista, de por si deshumanizada. 

A. la anterior reflexión cabe anotarºdós situaciohes: 

el cuestionarniento de la participación del Estado en la 

economla (Estado frente al mercado) y la incipiente parti

cipación de la sociedad civil en la vida pública y como 

principal actor (Estado frente a la sociedad). Por ello la 

discusión sobre la orientación ideológica del Estado toma 

1 3 ., Op.Cit. Rebolledo. Pilg.24 
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nuevos brios. La orientación socialista que adquirió 

prestigio y permanencia por casi un siglo se esfwnó, sin 

que la comunidad internacional estuviera preparadaª Esta 

situación llevó a los ideólogos a replantear sus posturas 

bajo distintas tonalidades -desde la creación de un Estado 

mlnimo hasta las nuevas izquierdas sociales-. 

En México, desde hace algún tiempo, se habla plantea

do la necesidad de refonnar al Estado: éste planteamiento 

se acentúa ante la crisis del Estado asistencial y populi.§ 

ta heredado de los años setentas, y sobre todo en la 

crisis económica de 1982. ¿Pero quién refomarla al Estado 

mexicano? ¿Cuáles serian sus objetivos? ¿Cuáles debian ser 

las prioridades? ¿Qué aspectos deblan reformarse? Estas y 

otras preguntas se plantearon tras el "natural'' desgaste 

del modelo de desarrollo. Habla que buscar las respuestas. 

Respuestas inmediatas y mediatas, efectivas y correctas. 

El modelo neoliberal de desarrollo ofreció respuestas y el 

gobierno lo adoptó. 

Por otro lado, la part_icipación de la sociedad civil 

en México -hasta hace poco tiempo- era relativamente débil 

frente a un Estado centralista. extenso y dominante. por 

lo que su participación fue raquitica en el proceso de 

transformación estatal. no asi la participación del gobier 

no que tomó las riendas del control transfonnador. Fue una 

lástima que así haya sldo -opinión compartida por poli tólQ 
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gos, ani:ropólogos y sociólogos- que la sociedad civil no 

tuviera una influencia con mayor peso especifico en el 

proceso de reforma estatal y. que el gobierno si concentrª 

ra el proceso reformador. Pero el gobierno tampoco ha 

podido llevar por si sólo modificaciones de fondo y perdu

rables. El gobierno requirió del establecimiento de "nue-

vas alianzas" para lograr las transformaciones. Ahora 

bien, el proceso reformador transformó radicalmente muchos 

de los mitos ideológicos, económicos y politices surgidos 

de la Revolución. Pero "¡,cuáles son las caracteristicas 

más importantes de la crisis ideológica contemporánea del 

Estado? En su aspecto más inmediato, se asemeja al viejo 

conflicto tradición-modernidad que nos ha acompañado en 

los últimos 300 años. expresado en términos de un resurgi

miento de los nacionalismos y separatismos {tradición) y 

la crisis del Estado-nación {modernidad). Por eso vuelven 

a ser vigentes los debates sobre los fundamentos morales 

de la poliüca; por ejemplo, el descrédi1:o del utili1:aris

mo dominante en el mundo anglosajón y la dificultad para 

articular una visión polltica no utilitaris~a: la lncapac,! 

dad del marxismo para enfrentar las sorpresas de la histo

ria, su desprecio por la democracia electoral, y la falta 

de una opción liberal con un programa social deliberado 

que no entre en conflicto con las premisas liberales. En 

un nivel más concreto, está el ~stado y sus atribuciones 
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en un mundo escéptico: el fin de la fe en el Leviatán, con 

o sin rostro humano. y la frustración frente al reino del 

mercado". 1 3 8 

Debemos considerar dos esquemas de transformación en 

el Estado mexicano: primero, en lo externo. se reconoce la 

necesidad imperante causada por la deuda externa y la 

posible negativa de futuros empréstitos. además por supue§. 

to de la poca solvencia económica del pais: segundo. en lo 

interno, la crisis derivada de 1982, 1985 y 1988 que 

obligaron al gobierno a cambiar de postura frente a la 

sociedad civil que reclamaba mayor participación en las 

decisiones nacionales. Miguel de la Madrid se vió obligado 

dadas las circunstancias a ofrecer una propuesta "difcren

fercnte" al inl:ervencionismo estatal y el exacerbado 

nacionalismo. Para entonces el discurso oficial manejó 

prudentemente ciertos elementos del antiguo discurso 

revolucionario conjuntamente con "otros" que anunciaban el 

proceso "modernizador" (reformas económicas estructurales, 

apertura, libre mercado. etc. ) . La generación de jóvenes 

tecnócratas hizo suyo el discurso de la modernidad. Era el 

preludio de una "camada" de jóvenes politicos que asalt~-

rian el poder. 

El gobierno de Salinas continuó con el proyecto 

modernizador -mejor aún. continuó con su propio proyecto-, 

rompiendo con algunos esquemas tradicionales tanto en 

1 3 11 Op.Clt. Rebolledo. Pág.27 
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materia poli tica como económica. Se reconocieron errores 

del pasado, se buscaron culpables y has'ta se "sa'taniznron" 

poli tices de gobiernos anteriores. Se inci6 un nuevo 

periodo histórico para los mexicanos -se dijo en las all:as 

esferas gubernamenl:nles-. era el momen'to histórico para 

"modernizarnos", para ingresar al primer mundo; sin embar

go, el final del sexinio salinista demos'traria que el 

éxl'to prometido se habla cumplido pa:rcialmem:e. El libera

lismo social, doctrina adoptada por el salinismo, se 

conv irti6 en la esencia de todo programa de gobierno, de 

los discursos oficiales y finalmen'te penneó ideoló9'.icamen

te al Es'tado y a sus instu'tuciones y. no obstante que el 

liberalismo social no deja de ser una propucs'ta in'teresan

te. en la práctica gubernamental se siguen los lineamien-

tos más estrictos de la poli t ica económica neol iberal. 

"Rebautizado como liberalismo social. el moüelo 

económico neoliberal salinista no sólo siguió las mismas 

pautas del gobierno an'terior sino que avanzó en su consoli

dación". ',. 

La propuesta de reforma estatal en México sigue una 

doble convicción gubemrunental: primero. trata de mantener 

los obje'tivos históricos de soberanía, libertad. demacra-

cía y justicia social surgidos de la revolución de 1910 y 

que aún no se han consumado: segundo, la modificación en 

la ins'trumem:ación por alcanzarlos. 

, H Op.Cn. V1llam1I "La succsHin ••• •· Pág.37 
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El gobierno a través del PRI -partido oficial- no 

quiere perder las banderas surgidas de la Revolución -una 

revolución que dió vida al partido oficial y que legitimó 

al gobierno- porque perderla la razón histórica de su 

existencia, es por ello que los ideólogos oficiales argu-

mentan que el proyecto salinista no es más que el proyecto 

que "reforma" a la Revolución. ¿Pero cómo reformar a una 

revolución que no ha cumplido con sus objetivos? Los 

ideólogos oficiales señalan que no se trata de una reforma 

a los objetivos sino de los instrumentos. ¿Cómo afirman 

tal cuestión cuando se estan reformando a los principios 

que la inspiraron? 

Abundemos mas. Fue casi imposible sustraernos de la 

orientación universal que se le dió al Estado. más aún, 

cuando nuestro modelo de desarrollo -el de sustitución de 

importaciones con mercado cautivo- se hallaba en una grave 

crisis desde finales del gobierno de Diaz Ordaz y que 

alcanzó su grado crl tico en 1982. El Estado populista en 

México y en América Latina se minó a un grado tal que 

apareció la amenaza pemanente de la guerra civil. El fin 

del periodo del desarrollo estabilizador debió engendrar 

nuevas propuestas para solventar la dura crisis. El gobie_r 

no delamadrista puso especial atención al control de la 

inflación, mientras tanto el proyecto democratizador tuvo 

que esperar ante la pr'ioridad económica. Pero ahora, 
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después de continuar con el proyecto económico, los facto

res polltlcos -ante el abandono- amenazan gravemente no 

sólo a la continuidad de la estrategia polltica sino de 

hacer abortar el proyecto económico que ha demostrado 

deficiencias; deficiencias que el candidato oficial Ernes

to Zedilla reconoce y espera corregir. 

¿Cómo llega entonces el Estado mexicano a los albores 

deL siglo XXI? ¿Qué debe considerar para lograr una efecti 

va reforma? Para encontrar respuestas debemos considerar 

lo siguiente: 

Primero. En materia política el Estado debe abrirse 

al pluralismo ideológico penneado en la sociedad; debe 

fortalecer el ejercicio de las libertades y la tolerancia 

religiosa: eliminar paulatinamente el exceso del aparato 

burocrático y la regulación: otorgar un valor sustantiva y 

eficaz a la defensa de los derechos humanos y evitar que 

éstos sean atropellados en la lucha contra el crimen; debe 

fortalecer el federalismo; eliminar los excesos del presi

dencialismo y buscar el equilibrio y la relación amónica 

entre los poderes federales; el Estado debe convertirse en 

el principal concertador de las fuerzas poli ticas y produg 

tivas del pals: por último. en materia de elecciones debe 

pemitir el libre juego de las fuerzas pollticas, el 

respeto irrestricto al voto popular. declarar y hacer 

efectiva la imparcialidad de los órganos electorales y. 

-502-



crear un verdadero y eficaz sistema de partidos a fin de 

lograr una paz social viable y perdurable. 

Segundo. En materia económica debe buscar la estabili 

dad junto con el crecimiento económico; el Estado debe 

asumir el papel funcional de regulador. promotor y corres

ponsable de los procesos económicos y de desarrollo sin 

llegar a los extremos del Estado propietario o el Estado 

enano: debe alentar el crecimiento, incentivar a la produg 

tividad. otorgar estimulas fiscales, económicos y adminis

trativos a la pequeña y mediana empresa a fin de preparar

la para la competividad; alentar la creación de empleos y 

y los programas de investigación clentlfica y tecnológica 

en las universladades e instituciones privadas; fomentar 

la creación de instituciones educa ti vas con fines tecnoló

cos de al to nivel; dcoc corregir las ineficacias del 

mercado y la desigualdad que provoca en grupos sociales o 

en regiones; llevar a cabo un proceso privatizador justo y 

sin beneficio a grupos oligopólicos: ser prudente en 

cuanto se refiere a la desregulación, promoción de la 

inversión ext:ranjera y nacional. concertación de políticas 

de promoción y atracción de inversión productiva y apertu

ra de mercados al exterior. 

Tercero. Sobre polltica social, el Estado debe comprQ 

meterse a combatir la pobreza con efectividad; a promover 

porgramas que reduzcan la desigualdad social en grupos o 
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regiones; el Estado debe ser el principal promotor de la 

justicia a través del libre ejercicio de las libertades, 

de la defensa de los grupos marginados. del rechazo a los 

monopolios, a la secularización de la sociedad, del acceso 

a la educación. a la salud y, de protección de menores y 

mujeres. 

Cuarto. Sobre la soberanía, el · C:stado frente al 

fenómeno de la globalización deberá preservar la lntegri-

dad el territorio de la nación y de los simbolos cultura-

les que nos penni tan cohesionarnos como población y, del 

respeto irrestricto a nuestra constitucjón Política. 

Quinto. sobre las libertades, el Estado debe ser su 

principal custodio, no transgresor. El Estado debe enten-

der que la sociedad civil dia con dia es más plural y 

reclama más espacios de participación; debe ser misión del 

Estado mexicano brindar y garantizar el ejercicio de cada 

una de las libertades de los mexicanos sin menoscabo de 

los legitimas intereses sociales consagrados en nuestras 

leyes. 

Sexto. Sobre la justicia, el Estado tiene el cornprorni 

so expllci to de promover al mismo tiempo que auspicia el 

crecimiento y la estabilidad, la justicia; éste debe ser 

el objetivo principal de los programas sociales y, que se 

resuelve mediante la educación, salud, empleo y desarrollo 

El Estado mexicano debe comprometerse con los grupos 
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marginados y desprotegidos. o bien que por su condición 

social. de edad o de sexo ameriten particular interés del 

Estado por proteger. 

Séptimo. Sobre el crecimiento, el Estado debe promo-

verlo con estabilidad y permanencia. además. de alentar la 

creación de empleos y de mejores condiciones sociales de 

bienestar. El crecimiento debe tornar parte de un programa 

para alcanzar la distribución con base en esquemas perma--

mentes y autónomos de productividad entre grupos y regio--

nes: es pues. sólo una meta instrumental para dar bases 

justas al ejercicio de las libertades. 

En otro orden de ideas y debido a las circunstancias 

ocurridas en las elecciones de 1988 fue necesario llevar a 

cabo modificaciones en las "formas" de convivencia pollti

ca. Hoy más que nunca, en un ambiente de civilidad pollti

ca, el Estado a través del gobierno debe entender las 

"nuevas" reglas del juego politico y eliminar las prácti-

cas obsoletas y antidemocráticas del sistema. La democra-

cia es hoy el reclamo de una sociedad más politizada y más 

informada. 

Por otro lado. la ambición del gobierno salinista por 

controlar y reglamentar todo "ha convertido a la Cámara de 

Diputados del pals en una de las más activas del mundo y 

en un caso excepcional 'por ser sus miembros refonnadores 

sistemáticos de la Constitución Poli ti ca'". 1 '° Es notable 

'• 
0 Véase un articulo periodlstico de Victor Chávez utulado "ti presldencla 

lismo hace del ejecutivo casi el único legislador" publicado en E:1 
Financiero del 8 de noviembre de 1993. 
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que el caso de México es particular porque con menos o 

igual número de diputados que en las democracias más 

representativas del mundo y con periodos legislativos 

superiores. México legisla más que en otras partes; pero 

más en vano que ninguno. El fortalecimiento del poder 

ejecutivo federal hace el gran y casi único legislador. 

El presidencialismo salinista ha invadido algunas 

atribuciones del Congreso de la Unión, y en particular a 

las que se refieren a las nomas generales de organización 

y funcionamiento de los órganos administrativos. El artic,!! 

lo 90 constitucional indica: "La administración pública 

federal sera centralizada y paraestatal. conforme a la ley 

orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los 

negocios del orden administrativo de la federación, que 

estarán a cargo de las secretarlas de Estado y departamen

tos administrativos y definirá las bases generales de las 

entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo 

federal y su operación". Tales atribuciones hablan sido 

ejecutadas por el poder legislativo a través de la expedi

ción de numerosas leyes relativas a la organización y 

funcionamiento de di versos sectores de la administración 

pública federal. Entre otras, cabe sefialar las de alcance 

general. como la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal (publicada en el Diario Oficial del 29 de diciem-

bre de 1976) o la Ley Federal de Entidades Paraestatales 
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(publicada en el Diario Oficial del 14 de mayo de 1986). 

No obstante, en la presente administración y sin fundamen

to constitucional. el presidente salinas creó una serie de 

"comisiones" por encima de las decisiones del Congreso. 

Algunos ejemplos son el Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes (CONACULTA), la Comisión del Programa Nacional 

de Solidaridad (PRONASOL) y la Comisión Nacional de Dere-

chos Humanos ( CNDll) . "En el primer caso, a pesar de que 

mediante la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueoló

gicas (publicada en el Diari.o Oficial del 6 de mayo de 

1972). el Congreso habla creado dos insti tutes autónomos 

integrados a la SEP (el INAll y el INBAl. el gobierno 

actual por decreto presidencial creó un nuevo organismo 

sin consultar al Congreso. El CONACULTA, dirigida por 

Victor Flores Olea, quién después fue destituido por 

desacuerdos pollticos con el salinismo. trató de subordi-

nar todos los demás institutos dependientes de la SEP y 

muy pronto duplicó y complicó las funciones administrati-

vas en el campo cultural" . ' 4 1 

El Programa Nacional de Sqlidaridad fue creado el 6 

de diciembre de 1988 a través de un acuerdo presidencial: 

éste fue justificado como un "órgano de coordinación y 

definición de pol!ticos, estratégicos y acciones que en el 

ámbito de la ad.ministración pública se emprendan, para 

combatir los bajos niveles de vida y asegurar el cumpli---

1 
• 

1 Op.Clt. Villamil. "Lo sucesión ... " Pég.55 
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miento de la ejecución de programas especiales para la 

atención a núcleos indlgenas y la población de zonas 

áridas y urbanas en materia de salud. educación, alimenta

ción. vivienda. empleo y proyectos productivos (articulo 

primero del decreto)". 

El PRONASOL es un programa presidencialista. El 

presidente de la República es quien preside la "comisión"; 

"los funcionarios de la misma dependen directamente de él 

y tienen funciones tan amplias e imprecisas que practica-

mente intervienen en todos los niveles de gobierno: fede-

ral. estatal y municipal" . ' ' 2 

Otro caso singular es el de la comisión de Derechos 

Hwuanos creada por decreto presidencial el 6 de junio de 

1990 y elevada a rango constitucional en febrero de 1992. 

A diferencia de muchos paises europeos. ésta comisión no 

es autó.noma. pues el nombramiento de su titular es facul-

tad del Ejecutivo federal. mientras que el Legislativo 

tiene casi nula participación en su funcionamiento. La 

CNDH es un organismo desconcentrado que depende jerárquicª 

mente de la Secretarla de Gobernación. su origen se remon

ta al reclamo nacional. e internacional. de la sociedad 

civil contra los abusos policiacos y de poder que abundan 

en la sociedad mexicana. Pero la autoridad de la CNDH para 

muchos analistas está entredicho, ya que el gobierno se 

coloca en el papel de juez y parte. puesto que es la misma 

1 
• 

2 Op.Cl1. Villamil. "La sucesión •.. " Péig.56 
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autoridad quien viola los derechos humanos. Aún cuando sus 

ti tul ares son de reconocido prestigio -el Dr. Carpizo. 

primero, y el Dr. Madraza después- queda un velo de duda 

sobre el alcance jurldico de sus recomendaciones. 

Estos ejemplos demuestran el desequilibrio que existe 

entre los poderes federales. Pero lo más burdo de todo 

esto no sólo es la exagerada actividad legislativa del 

Ejecutivo sino también la aprobación -"al vapor"- legisla

tiva gracias al "mayori tea prilsta". Porque aún cuando 

haya suficientes argumentos contrarios a los designios a 

la actitud salinista la bancada prilsta fue disciplinada y 

siempre obró con "lealtad" a su "jefe" nato prilsta. 

El mecanismo dol "mayoriteo priista" -reprochado y 

reprobado por~~- mayor parte de la opinión pública, acadé

micos, partidos politices opositores e incluso miembros 

destacados del partido oficial- ha descubierto la enome 

influencia y control del poder Ejecutivo sobre el legisla

tivo. Si bien es cierto que el "mayoriteo prilsta" fue 

efectivo, no fue suficiente para refonnar a la Constitu---

ci6n por si s6lo; sin embargo, el PRI pudo encontrar un 

aliado perfecto para llevar a cabo su proyect.o "moderniza

dor" e instaurar un nuevo esquema de alianzas; pronto el 

PAN se convirtió en su cómplice. Es el caso a la retoma 

agraria. la modificación a las relaciones Estado-Iglesia y 

las que propiciaron la apertura económica. De hecho, 
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varias de las metas del proyecto salinista -que coinciden 

con los objetivos económicos planteados por el PAN- se 

están alcanzando gracias a una serie de enmiendas consti-

tucionales y a manipulaciones del partido oficial y. que 

han generado que el Congreso de la Unión y el PRI queden 

soslayados a las principales decisiones poli ticas. El 

mecanismo del "mayoriteo prilsta" es muy simple, sólo es 

indispensable que los puestos clave del Congreso queden en 

manos de poll tices identificados con el salinismo. sobre 

todo, en las presidencias de las comisiones. donde se 

discutan y revisen las inicia ti vas. pero sobre todo y ante 

todo, es el de garantizar que el PRI obtenga la mayoría en 

la integración de las Cámaras. De ahl la importancia para 

disponer de recursos materiales. económicos, humanos y 

logisticos suficientes para otorgales a las campafias para 

diputados y senadores. Pero poco a poco la integración del 

poder Legislativo se vuelve más plural, y en algunos 

puestos de elección popular como gobernadores y presiden-

tes municipales el PRI ha perdido. 

con la finalidad de otorgarle un "marco legal• al 

proyecto salinista y. casi seis años, se han efectuado un 

centenar de reformas legales y const J tucionales y. que 

retuerzan la idea de que la Constitución ha sido el blanco 

favorito del embate tecnócrata-neoliberal para modernizar 

a México. 
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Por otra parte la dif lcul tad y los reclamos democráti 

cos de 1988 revelaron la insuficiencia de las reglas del 

juego electoral. Para darle un "respiro" al sistema politi 

co se alentó una reforma electoral ( 1989-1990) a nivel 

constl tucionai que dió origen a una nueva entidad encarga

da de organizar los comicios: el lnsti tuto Federal Electo

ral: y una nueva magistratura con mayor confiabilidad: el 

Tribunal Federal E:lectoral. 

La demanda de imparcialidad y transparencia en los 

comicios dió origen a tres cuestiones más: 

1) Construir casillas bajo nuevos critet"ios que otorgarán 

"confianza" entre los que se incluyó la '1 insaculación" por 

azar para las funcionarios de casilla. Además, se declaró 

la dcfinitividad do los resultados en caso de que no se 

registre medios de impugnación. 

2) Hacer participe a la "sociedad civil" en la organiza--

ción de las elecciones a través de representantes con voz 

y voto en los órganos responsables y cuya no afiliación 

partidista debe ser indubitable. 

3) Conferirle mayor obligatoriedad a las decisiones de un 

nuevo t:rlbunal que, apoyándose en las experfencias del 

pasado, hoy se integra con magistrados a los que se exige 

los mlsmos rcquisi tos que se solicitan para ser ministro 

de la Suprema Corte y cuya designación tiene un peso 

decisivo en la Cámara de Diputados. 
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Pero los avances logrados en materia electoral fueron 

insuficientes para lograr una real transición a un régimen 

democrático. Para 1993 el reclamo democrático surgió de 

nuevo preparando una nueva reforma en materia electoral; 

ésta se sintetiza en los siguientes puntos medulares: 

1) se concluyen las negociaciones para la reforma politica 

para el gobierno de la capital de la República. 

2) Se suprime la claúsula de gobernabilidad, relativa a la 

integración de la Cámara de Diputados. 

3) Desaparece el sistema de autocalificación congresional 

para instaurar una solución juridica menos susceptible de 

controversias. sin embargo, la calificación de la elección 

del presidente de la República seguirá siendo facultad de 

la Cámara de Diputados. 

4) Se fortalece al Tribunal Federal Electoral. 

5) Se m;tablece que en ningún caso un partido podrá contar 

con más de 315 diputados por ambos principios lmayorla 

relativa y representación proporcional). 

6) Por cada estado, incluyendo al D.F., se elegiran cada 

seis af1os 4 senadores (3 de mayorla relativa y uno de 

primera minarla) para dar paso a la pluralidad en el 

Senado. 

7) Se impusieron "topes" en los gastos de campañas politi

cas y se reguló sobre el financiamiento tanto público como 

privado de los partidos pollticos. 
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B) Se reglamentó la cuestión de los observadores naciona--

les y se descartó a los observadores internacionales. 

9) se constituyeron mejor a los órganos electorales y 

ahora habrá una doble insaculación para la composición de 

las mesas de casilla. 

"Y algo que despertó tonnentas excesivas: la reforma 

al articulo 82 constitucional. con el fin de que un mexicª 

no, hijo de padre o madre extranjeros. pueda ser candidato 

a la presidencia de la República". 1 43 

En materia educativa. la iniciativa para modificar el 

articulo Jo. constitucional, que ya es ley, fortalció la 

idea de la responsabilidad del Estado para impartir educa-

ción: hizo obligatoria la enseñanza secundaria -además de 

reforzar a la educación preescolar-. re5ponzabilizimdo más 

al Estado en su tarea educa.ti va: inclusive se concluyó con 

el estado de indefensión jurídica de los particulares 

dedicados a las tareas docentes y ratificó el carácter 

nacional del sistema educativo. 1 • 
4 

Se modificó el articulo 4o constitucional a fin de 

reconocer a las entidades étnicas tanto tiempo olvidados 

y. el 27 de enero de 1992 se publicó el decreto que adiciQ 

na el articulo 4o en su primer párrafo: "La Nación Mexica

füJ tiene una composición pluricul tural sustentada origina! 

mente en sus pueblos indlgenas. La ley protegerá y promov~ 

1 • 3 López Moreno, Javier. "Reformas consti wc:ionales pilra J,1 moderniza~ 
clón". Ed. F.C.E. México 1993. Pág.17 
t • 4 Véase el Decreto que reforma a los artículos 3o y 31, F.I, constituciona
les, pubhcado en el Diario Ohc1al de la Federación del 5 de marzo de 1993. 
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rá el desarrollo de sus lenguas. culturas, usos y costwn-

bres, recursos y formas especificas de organización y 

garantizará a susus integrantes el efectivo acceso de la 

jusrisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos 

agrarios en que aquéllos sean parte. se tomarán en cuenta 

sus prácticas y costumbres j uridicas en los términos que 

establezca la ley". 

Sin embargo, en la realidad alejada de lo que establ~ 

ce la ley. la mayor parte de nuestras comunidades indlge-

nas no sólo son victimas de la marginación sino también 

sujetos de la exf>lotación y del abuso. Habrá que pensar, 

ademas de la buena intención de la reforma, en los instru

mentos y mecanismos reales y viables para cumplirla. 

Por otro lado. el dia 27 de junio de 1990 se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que 

refonna y adiciona los articulas 28 y 123 constitucionales 

para reestableccr el régimen mixto de la propiedad de la 

banca. El proceso modernizador de Salinas dió marcha atrás 

al acto espectacular del gobierno lopezportillista; sali-

nas optó por privatizar a la banca y con ello se demostró, 

pr imcro, la incapacidad del Estado como rector de la 

economia y su fracaso como banquero, segundo, la tendencia 

reductora del aparato estatal. Para finalizar. se ortorgó 

mediante el envió del Ejecutivo de un paquete de reformas 

(17 de mayo de 1993) una modificación a los articulas 28. 
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73 y 123 constitucionales con la finalidad de otorgarle 

"autonomlaº' al Banco de México. "El Banco dejarla de ser 

un organismo del gobierno federal y se convertirla. como 

ocurre con los bancos centrales de otros paises en una 

instl tución del Estado". 1 
• s 

"Otra modificación de gran trascendencia fue la del 

articulo 27 constitucional. porque decreta el fin del 

reparto agrario, crea los tribunales sobre la materia. 

eleva a rango constitucional al ejido, pero también promug 

ve la titulación lndividual y la libre criculación mercan-

tll de las tierras". 1 •1 

Debido a los problemas derivados del narcotráfi -

ca se tomaron medidas legislativas para hecer más efectiva 

su lucha. Pero una reforma importante es la de restarle el 

valor probatorio a las confesiones no hechas ante los 

ministerios públicos. los jueces o bien las declaraciones 

~ir1 que las presencie una persona de su confianza, a todo 

esto, por las confesiones arrancadas por medio de la 

tortura. En este sentido se reformaron los artículos 

constitucionales 16, 19, 20 y 119 as! como la derogación 

de la fracción XVIII del articulo 117. Además se crea el 

Instituto Nacional para el Combate contra las Drogas. 

Entre las reformas más importantes de éste género "se 

señala que en casos que la ley prevea como delincuencia. 

organizada. el Ministerio Público podrá duplicar dicho 

1 •~ Op.Cll. López. Pág.121. 
1 • r1 Op.C1t. Villamil. "La Sucesión ... " Piig.59 
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plazo en razón de que su elevada gravedad se suma la mayor 

dificultad de integrar debidamente la indagatoria. sobre 

todo porque en estos casos no sólo es necesario acreditar 

la existencia del hecho ilicito y la vinculación del 

indiciado con él mismo. sino la situación con los demás 

elementos que integran la organización delictiva que por 

su desarrollo ha acreditado ser cada dla más compleja y 

sofisticada". 1 
•" 

Finalmente, el articulo 130 fue refonnado dando paso 

al restablecimiento de las relaciones entre la Iglesia y 

el Estado. Dicha reforma responde a la necesidad del 

gobierno por construir nuevas alianzas sociales y estable

cer bases nuevas de legi timldad para el proyecto salinista 

Destaca en la reforma constitucional el otorgamiento de la 

personalidad jurldica a las iglesias y el derecho a votar. 

no así de ser votados. a los ministros del culto. 

1 
• 

7 Op.Cit. López. Pág.243. 
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3.3.2.4. Córdoba y el proyecto económico. 

Sin duda el presidente Carlos Salinas es quien decidió 

el rwnbo económico del pals, pero nadie como J<»é C6uio!a 

Montoy" ha sldo el r>linciPcú MQuiCeGto del proyecto económico 

salinista, más aún, si se parte de que la formación de 

Salinas en un primer moment:o fue populista y estatista. 

Sin embargo. tampoco hay duda que Córdoba -el super 

asesor del presidente-~ fue el que diseñó el modelo neolibª 

ral del régimen de Salinas. Y ningún otro documento se 

plasma con mayor seriedad el modelo salinlsta que en el 

ensayo cscri to por Córdoba pura un libro que coordinó su 

amigo Jacques Attalí -exasesor del presidente Mi tterrand-, 

antes de la calda estrcpi tosa como consejero. El famoso 

ensayo de Córdoba titulado "Diez t..ccÁC,.,,. de la ~ eccnómii:a 

en MW.ro .. se reprodujo en la revista "Nexos" No. 158 de 

febrero de 1991 y. luego se recogió en un libro de la serie 

de lecturas de "El trimestre económico del Fondo de cultura 

Económica". 

La estrategia económica de Córdoba se di vide asi: 

a} Los P\.QUemM de la cconomín mexicana: los desequilibI"ios 

macroeconómlcos, las lnef icacias estructurales y e.1 excesi

vo endeudamiento externo4 

b) El P\Og\al1MJ- salinísta-cordobista, mejor conocido como el 

Dec.áloga tú! CÓ\.dtlla, se define asl: saneamient:o de las finan-

zas públicas, polHica fiscal. polltica de lngresos pübli--
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cos, renegociación de la deuda externa, liberación financi~ 

ra, liberación comercial, simplificación administrativa y 

desregulación económica, privatización de las empresas 

públicas, promoción de la inversión extranjera y coherencia 

de la poli tlca económica. 

c) Los o/.j~: bajar la inflación. recuperar la capacldad 

de crecimiento económico, corregí!' y estabilizar el sistema 

productivo, recuperar la estabilidad económica, crear un 

sistema productivo más eficiente. 

d) Las metM finales del programa económico eran también 

sociales y hasta pollticas: mejorar el nivel económico de 

la población. recuperar el deterioro causado por la crisis, 

reducir la pobreza y la desigualdad, integrar a México al 

ritmo del cambio mundial sin perder identidad ni soberanía 

y enfrentar el fin del siglo con una economía más fuerte y 

dinámica y, al mismo tiempo, más justa y equilibrada. 

La estrategia de este proyecto era la aplicación de un 

programa de remodelación total de la estructura del pais 

para lograr una economia. ~ al final del sexenio, un pa is 

más justo y una desigualdad social decreciente. Pero el 

"proyecto" se cumplió parcialmente. El conflicto de Chiapas 

nos confrontó con una realidad. Una realidad que no podemos 

negar. Al iniciar el año de 1994 el miúlg'IO ~plasmado 

en el discurso oficial empezó a desvanecerse. México no ha 

vuelto a repetir su hazaña histórica con "otro" milagro 

económico. El pais del milagro no existe. En cambio, el 
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pals al final del sexenio salinista termina con una des---

igualdad social creciente. un atraso poli tico -pese a las 

refonnas- y falacias económicas. Para demostrarlo analice-

mes lo siguiente: 

1) La relación crecimiento económico-empleo. 

Como lo demuestra el cuadro. 2 el crecimiento de la econo-

mla no reso~ió. Los problemas del empleo: de 1989 a 1993 • 

. el promedio anual del PJB fUe del 3%. cuando un estudio del 

Banco Interamericano de Desarrollo y un cálculo de la 

Wharton indican que la economia mexicana debe crecer a 

tasas del 6. 7% anual para crear un millón de nuevos empleos 

que el pals requiere anualmente. En estos cinco años, de 

acuerdo con datos de Wharton, solamente se crearon cien mil 

nuevos empleos frente a una demanda de cinco millones de 

nuevas plazas. De ahi que deba reconocerse que el pais 

salló del camino del estancamiento pero la capacidad de 

crecimiento de la economia no alcanzó para satisfacer la 

demanda de empleo de la nación. Este esquema no logró sus 

objetivos cuando se afimó que el programa de estabiliza--

ción iba a generar riqueza para todos y reducir la pobreza. 

Los mexicanos que no obtuvieron empleo se encuentran en 

condiciones de marginación social debido a la poll tica que 

se concretó a estabilizar los desequilibrios para crear lo 

que se pudiera y no lo que se necesitaba. En conclusión, el 

saldo en materia de empleo de la poli ti ca económica gubernª 

mental es menor a los compromisrut- y a las expectativas de 

la gente. 
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2) La relación inflación-salario. 

Si se analizan los Criter-ios Generales de Polltica Económi

ca del sexenio salinista, se notará que la necesidad de 

bajar la inflación iba acompañada con el argumento de que 

se harla sin costo social y para elevar el poder de compra. 

No obstante, la clave de la estabilización inflacionaria se 

localizó en estos años en una polltica por el lado de la 

demanda. en un viejo estilo del Fondo Monetario Internacio

nal. El cuadro 3 explica que la inflación registró una 

sustancial tendencia a la baja a partir de 1991, con base 

en dos efectos directos: por una parte, la tendencia decre

ciente del salario real -de un cien por ciento en 1987 

llegó a 61% del poder de compra en 1993- donde se concluye 

que los mexicanos cada vez compran menos con la misma 

cantidad de salario. Además, hay que considerar que la baja 

inflacionaria está sujeta a la desaceleración económica, se 

concluye pues que, la inflación bajó a costa del salario y 

del empleo. 

Bajo este contex-ro. la lógica del proyecto salinista 

se desvanece: la corrección de desequilibrios macroeconómi

cos no condujo a un mejor modelo de desarrollo y crecimien

tos más justos, equilibrado y que recuperara el terreno 

perdido por la crisis iniciada desde los años ochenta. Más 

aún. se demuestra que el perfil socioeconómico de la crisis 

en Chiapas con los indigenas y campesinos que protestaron 

por las condiciones que han vivido, la comparación de las 
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Cuadro No.2 

CRECIMIENTQ CON oi=sEMPl::$Q 

Puente: Wartbon Econometríc 

Al':IC> INFLACION PIB %SALARIO REAL 

1989 19.7 3.4 76 
1990 29.9 4.4 12 
1991 18.8 3.6 61 
1992 11.9 2.6 63 
1993 7.7 1.1 61 

Cuadro No.3 

DESEQUILIBRIOS ·LATENTES 

Af;IO PIB EMPLEO POS.EMPLEADA 

1989 3.4 1.4 22,229,000 
1990 4.4 1.0 22,584,000 
1991 3.6 0.5 23,697,000 
1992 2.6 ·0.3 22,636,000 
1993 1.1 ·1.0 22,400,000 
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cifras básicas de la economía nacional demues'tran en buena 

medida el deterioro adicional del nivel de vida de los 

mexicanos y. que no fue sólo consecuencia de la herencia de 

los sexenios de Echeverria. López Portillo y De la Madrid 

sino también de la polltica neolibcral salinista que corri

gió parcialmente los desequilibrios macroeconómicos y no 

pudo alcanzar los objetivos sociales. 

Más aún; las cifras también arrojan que los alcances 

macroeconómicos del modelo también fueron insuficientes. El 

hecho de que el crecimiento del PIB haya aumentado y se 

detuviera la inflación resul t6 perjudicial al crecimiento y 

afectara al renglón de empleos. Esto demuestra que el 

programa ideológico del salinismo se quedó en el discurso. 

El compromiso del Plan Nacional de Desarrollo era que 

la estrategia de modernización iba a corregir los d~sequil! 

brios macroeconómicos para crear un nuevo sistema producti

vo sin crisis. a fln de llegar a 1994 con la meta de los 

seis: seis por ciento en la inflación y seis porciento de 

PIB: ahora es de conocimiento público que si la inflación 

es baja. el PIB será bajo y viceversa. 

En función de los scildos en dos vértices clave de la 

estrategia salinista y, a partir de los mensajes de protes

ta social por la pobreza y marginación que la actual polit,h 

ca económica no resolvió; se concluye lo siguiente: es 

necesario replantear que la politica económica neoliberal 

esbozada por salinas-córdoba y buscar la definición de un 
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nuevo camino de desarrollo para el pais. Abundemos más. A 

menudo el discurso oficial cita cifras que señalan un 

perfil positivo de la economia nacional. Sin embargo, vale 

la pena detenerse un poco para la reflexión. Según datos 

arrojados por el censo de 1990, la tasa de desempleo es de 

9. 7\ de una población económicamente activa de 24 millones 

63 mil 283 mexicanos, hay 659 mil 870 sin empleo y un 

millón 690 mil 126 sin ingresos. Son dos millones. 349 mil 

996 personas se hallan en el desempleo. Si se suman las 

personas que no tienen empleo como tampoco ingresos y las 

que ganan hasta dos salarios minimos -insuficientes para 

sostener dignamente a una familia (fracción VI del art.123 

constitucional)- entonces se aprecia que el 63.2% de las 

personas económicamente activas (PEA) - 14 millones 796 mil 

·¡95 personas- viven en condiciones inferiores de bienestar. 

En un estudio difundido por la CEPAL y que difundió el 

INEGI en octubre de 1993 la pobreza disminuyó el 8. 7% en 

el periodo 1989-1992. pero aumentó 23.6% -de 11 millones de 

personas a 13 millones- en el periodo de 1984-1992. Basta 

decir que los resultados oficiales -en cifras oficiales- en 

los casi cinco anos del salinismo -bajar de 1.3 millones 

el número de mexicanos en pobreza extrema- fueron inferio-

res al número de pobres que produjo la política económica 

delamadrista que manejó Salinas como secretario de Programª 

ción y Presupuesto: 3. 9 mi llenes de pobres más en el perio

do de 1984-1989. La acción social de la polltica económica 
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en este sexenio bajó a 1.3 millones de pobres. pero en los 

sexenios de estrategia neoliberal el número de pobres 

aumentó en 2. 6%. Resulta pues, que la estrategia salinista 

ha sido insuficiente para disminuir la pobreza en el pals. 

La empresa "Sigma Consultores'' realizó un excelente 

estudio de la situación actual del pais a finales de 1993. 

su estudio resultó ser muy interesante. Una de sus principª 

les conclusiones fue que después de que la estrategia 

económica del desarrollo estabilizador generó una importan

te clase media. la crisis de 1976 a la fecha cambió la 

estratificación social. Un 70.85% de la población se local! 

zaba entre los estratos de la clase baja y popular. la 

clase media apenas era del 19.57% de la población y la alta 

fue de l.98%. El estudio indica que el 0.25% de los mexica

nos -apenas 216 mil 278 personas estaban localizados en la 

clase al ta-al ta y 17 millones 949 mil 311 personas- el 

20.82% de los mexicanos eran de clase baja-baja. Esto de 

alguna manera explica la situación circunstancial critica 

de Chiapas, que infonna que en el sector rural se J ocaliza 

ia mayor parte de la clase popular -60. 65% contra el 17. 31% 

de la población urbana -y que la clase al ta es mayor en las 

zonas urbanas- 2. 70'1 de los mexicanos- que en el campo es 

de 0.05%. 

¿Cuáles han sido entonces los alcances del modelo 

neoliberal de desarrollo? ¿Cuáles han sldo los costos 

sociales de su aplicación? 
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Se afinna entre muchos analistas e investigadores en 

materia económica que los costos sociales del modelo neoli

beral conforman una tklJda >ocial muy superior a la deuda 

externa. sobre todo se critica la poli tica de topes salaria 

les por debajo del Indice inflacionario y el abarrotamiento 

de los mercados de trabajo por la casi nula generación de 

empleos, esto provocó la severa degradación de la participa 

ción de los salarios en el producto nacional de 37 .5% del 

PIB al 25.8%, lo que significó que los asalariados sufrie-

ron una pérdida acumulada de 246 mil 940 millones de dóla-

res entre 1982 y 1993 (suponiendo que no haya declinado más 

la particlpaclón de los salarios en el PIB en 1992 y 1993). 

Es más. los salarios minimos sufrieron una "reducción 

salvaje" de 131.4 pesos en enero de 1902 (a precios de 

1978) a sólo 42.9 en enero de 1993, es decir quedaron 

reducidos a la tercera parte, y los ingresos netos campesi

nos declinaron severamente por el deterioro de sus ténni-

nos de intercambio y el estancamiento productivo. 

Las poli ticas contractivas provocaron el desplome 

vertical del nivel general de empleo: entre 1982 y 1992 

solamente se crearon 23 millones de empleos remunerados. se 

crearon en promedio 1.1 millones de empleos por año. pero 

9. B millones de mexicanos no encontraron empleos remunera-

dos en ese lapso (se estima que la mitad emigró ilegalmente 

a los E. u. ) . El m«o genia/. del desempleo pasó a deambular en 

las calles de la urbe. a un grado alarmante para el pals. a 
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encubrirse bajo múltiples fornas de la actividad marginal. 

Es indudable que se registró una degradación de los 

niveles de vida de las mayorias; la clase media se empobre

ció, lo pobres descendieron a la miseria y los miserables 

vieron aumentar la morbilidad y mortalidad por desnutrición 

de sus hijos (de 1979 a 1989 el porcentaje de niños con 

desnutrición severa en el medio rural pasó de 7. 7 a 15 .1: 

la mortalidad infantil por desnutrición entre los niños de 

cada uno a cuatro años se incrementó en 286% entre 1982 

y 1988 y, entre los niños menores de un año creció en 420%. 

Además. entre 1981 y 1987 el número de pobres pasó de 32.1 

a 41. 3 millones y, la población en pobreza extrema llegó a 

cerca de 20 millones al final de la década, aumentando el 

témino medio en 350 mil miserables por año. El 40% de la 

población que áun en 1984 percibla apenas el 14. 36% del 

ingreso nacional vió disminuir su participación a sólo 

12. 86% en 1989 y. el 30% de la población de los estratos de 

medianos ingresos que aún en 1984 participaban del 23.98% 

del ingreso total vieron descender su participación al 

21. 48%. En contrapartida, el 10% de la población con ingre

sos mayores aumentó su participación del 32. 77% al 37. 93% 

del ingreso familiar total. es decir a un monto mayor que 

el ingreso agregado del 70\ de la población mmücana. 

El modelo de desarrollo neoliberal en México ha sido 

marcadnmem:e excluyente para la mayoria del empresariado 

mexicano. Primero, porque las privatizaciones y las politi-

-526-



cas preferenciales de precios relativos originaron una 

redistribución de la riqueza y del ingreso empresarial a 

favor de grupos oligopolios. creándose rentas extraordina-

rias de monopolio u oligopolio. Segundo, las pollticas de 

estabilización y ajuste estructural beneficiaron a un 

reducido grupo de empresas e impactaron adversamente a la 

mayorla, afectando a ramas completas de la industria y de 

la producción primar la provocando lesiones severas a la 

genralidad productiva. tanto, que aún no se han podido 

superar a las cifras alcanzadas a las de 1981. Tercero. la 

liberación de los mercados financieros desencadenó una 

febril especulación bursátil y financiera que ha enriqueci

do a unos cuantos. Un ejemplo es claro. sólo 27 hombres de 

negocios controlan cerca del 28. 5% del PIB nacional en 

1992. De esta manera. como contraparte de la pauperlzación 

de las mayorías nacionales y de la ruina y penuria de 

numeras empresarios. se produjo una hlperconcentración del 

ingreso y la riqueza a favor de una reducida éll te de 

hombres de negocios. favorecidos en general por el modelo 

económico neoliberal. 

La pauperlzaclón y el sufrimiento de las mayor las 

nacionales. además de la concentración de la riqueza son 

efectos inevitables tanto del libre accionar de la mano 

invisible del mercado y de las políticas ncoconservadoras, 

y que, deliberadamente los han provocado mediante topes 

salariales, reducción de precios rurales de garantla, 
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modificación de precios relativos en favor de grupos monopQ 

licos, etc., que no sólo empobrecieron a las mayorlas 

nacionales, sino que al contraer la demanda agregadas a 

éstas, actúan como una las causas del estancamiento produc

tivo al desestimular la producción nacional de satisfacto-

res, la inversión productiva y el empleo. 
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3.3.2.5. El dramático final de sexenio. 

Es una realidad. el sistema polltico mexicano no se 

encontraba en una grave crisis desde el asesinato de Alvaro 

obregón. El conflicto de Chiapas y el fantasma de la guerra 

civil, la debilidad del PR!, la incertidumbre económica, el 

fortalecimiento del presidencialismo, el estancamiento de 

la productividad. la insuficiencia de los salarios. el 

aumento del desempleo y la miseria, la mayor concentración 

de la riqueza, el descontento generalizado de las mayorias, 

la resistencia civil ante los resulta.dos electorales fraudQ 

lentos. la violencia producto del narcotráfico y la escala

da delictiva marcaron el final del sexenio salinista. 

Estos fenómenos se agudizaron en los últimos 18 meses, 

lo que demuestra una alarmante descomposición social y, la 

incapacidad del Estado para frenar el deterioro social. 

Hagamos memoria. El 24 de marzo fue asesinado el cardenal 

arzobispo Juan Jesús Posadas OCampo en el aeropuerto de 

Guadalajara y por una supuesta batalla de narcos. Hste 

"misterioso" asesinato llamó la atención de la prensa 

italiana -calificando ü México como el pais sumido en la 

violencia y la impunidad-. Los resultados de la investiga-

ción realizadas por la PGR nunca fueron lo suficientemente 

satisfactor las. 

Para esos mismos dlas. la Contralorla del Congreso de 

Estados Unidos. denunció que su pais vecino del sur seguia 
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siendo el principal "puente" de abastecimiento de cocalna 

para los E. U. y, uno de los mayores productores de la goma 

de opio y de mariguana para consumo estadounidense. 

En Sinaloa se intensificaron la guerra entre las 

bandas e nlr-e narcos. Al iniciar el gobierno de Renato Vega 

se cometieron cerca de 150 homicidios. en ese mismo t:iempo, 

en Guadalajara hubo 25 ajusticiamientos al estilo mafioso, 

además, el narcotráfico creció desmesuradamente en Chihua-

hun con el Cartel de Ciudad Juarez. 

La secretarla de la Defensa Nacional y la PGR. el 31 

de mayo de 1993 en un comunicado of ícial, informaron de 

enfrentamientos armados eni:re el ejército y un grupo de 

"guerrilleros" en Chiapas, en el municipio de ocosingo y en 

el ejido de Pctaté Viejo, donde los guerrilleros "se encon

traban pertrechados en la selva". 

En junio de ese mismo afio. el entonces titular de la 

PGR, Jorge carpizo. hizo estallar el escándalo de los 

"narcoperiodistas". En Sinaloa aumentaron los secuestros y 

las amena.zas telefónicas. La sociedad civil fue aterroriza

da. Para los dias de junio, la recesión económica alamó a 

los empresarios y a los lideres obreros y, que recayó sobre 

la clase trabajadora. Desempleo, .insuficiencia salarial, 

inflación, altas tasas de interés en los bancos, menos 

créditos a las empresas, disminución de la producción, baja 

de las exportaciones, reducción de utilidades~ atraso en Ja 

modernidad de la planta industrial, pobreza y mayores 
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riesgos de problemas sociales eran los síntomas. 

Ernesto Ruffo. gobernador de Baja California, reveló 

que la PGR bajo la dirección de Ignacio Morales Lechuga, 

habla estado infiltrada por los narcotraficantes. En 

respuesta, carpizo militarizó a la PGR para combatir al 

narco. 

Más aú.n. en los primeros d1as de julio, Amnistla 

Internacional junto con el Instituto de Politica Mundial, 

revelaron que en México persistla la impunidad en materia 

de violación de derechos humanos y. que el hoy embajador en 

Francia, Morales Lechuga, se encontraba implicado. Mientras 

tanto Ami\ica.e. Wotc.h denunció mediante un articulo que la 

tortura y los abusos de la policla eran costumbre permanen

te en México. se revelaron abusos mili tares en la región de 

ocasingo, Chiapas. Carpizo no escatimó esfuerzos paramilita 

res para combatir el narco. 

La revista norteamericana FG\l..v.., en un articulo del 12 

de julio. infonnó la existencia de trece miltimillonarios 

mexicanos que tienen más de mil millones de dólares y se 

conoció asl la grave distribución de la riqueza y. la 

critica polarización de la sociedad mexicana. 

En Chiapas se hicieron públicos los testimonios de 

tortura en ocosingo. Indígenas tsel tales denunciaron al 

ejército y clamaron su libertad: mientras tanto en esa 

misma región, escaseaban los servicios médicos y educativos 

y, se fortalecieron las guardias blancas de los caciquez. 

-531-



A mediados de agosto. el Banco Mundial infonnó que en 

México hay mayor pobreza, menos democracia y más tensiones 

en el PRI. bajo crecimiento. baja productividad. al to 

déficit. elevados intereses, bajo ahorro privado y sobreva

luación de la moneda. 

Tabasco se hallaba surnerg ido en el escándalo: PEMEX 

habla causado severos daños a la ecología. acusaciones de 

corrupción de autoridades y dirigentes, cierre de pozos. 

despido de 20.000 petroleros, bloqueo de carreteras y toma 

de instalaciones, y hasta asesinatos de dirigentes sindica

les disidentes, 

En agosto. Chiapas por su parte segula reportando la 

existencia de grupos annados y. las autoridades descubrie-

ron un campo de entrenamiento. un arsenal, medicinas. 

víveres y trincheras. El secretario de Gobernación y exgo-

bernador de Chiapas. Patrocinio González. declaró que sólo 

se trataba de un "falso rumor". 

En la ciudad de México una manifestación tomó las 

instalaciones del Palacio Legislativo auspiciada por la 

nueva ley inquilinaria. que favoLecia a los caseros y 

perjudicaba en gran parte a los inqulinos y, en Nayarit la 

gente tomó docenas de palacios municipales. En el pais se 

reportaron di versas marchas y protestas contra los abusos 

de la banca. 

El gremio magisterial junto con su dirigencia sindical 

protestaron contra los nuevos libros de texto de historia. 
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"convertidos en lnst:rumentos de control ideológico y de 

poder". El sindlcat:o ferrocarrilero entró en un grave 

conflicto por el poder y el dinero. El pais se vió envuelto 

en una ola de despidos masivos. PIPSA cerró tres fábricas 

de papel periodico y despidió a sus trabajadores. Por si 

fuera poco, en CUiliacán la guerra de narcos continuaba 

ccobrando vidas, esta vez rUe la del jefe de la policia 

local. 

En septiembre, el jesuita 11ardonio Morales nuevamente 

denunció la presencia de grupos annados: "Hay guerrilleros 

en Chiapas desde hace ocho afias; grupos radicales infiltra

ron a las iglesias y a las comunidades". Mientras tanto la 

represión y la crisis ahogaba todavía a Tabasco. 

En un reporte de la Facultad de Economia de la UNAM 

revelaba que los ni veles de pobreza y de miseria se hablan 

elevado exageradamente en lo que hiba del sexenio. En un 

cálculo aproximado mostraba que el 92% de la población no 

tenia ingresos suficientes para cubrir sus necesidades 

fundamentales. El sector considerado dentro de la extrema 

pobreza aumentó el 100%. de 13 millones a más de 25 millo-

nes. Mientras tanto. la banca obtuvo ganancias por más de 

un 41%. 

A finales de 1993, el presidente Clinton comenzó el 

proceso de renogociación del TLC ante la antidemocracia, la 

corrupción y los bajos salarios que áun imperaban en México 

En noviembre se dió el debate del TLC en el Congreso 
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de los Estados Unidos. Algunos legisladores afirmaron que: 

"México conserva artificialmente bajos salarios, es una 

dictadura rotativa. el gobierno de México no es confiable 

porque es dictadura de partido, el gobierno de México vlola 

sus propias leyes. hay corrupción por todos lados, en 

México impera la degradación ecológica. no hay libertad 

política. es una au"tocracia". Sin embargo, el TLC se aprobó 

En el último bimestre de 1993 se .intensificó la pugna 

entre los tapados; el 28 de noviembre en un "rnadruguete" 

del presidente, Luis Oonaldo Colosio fue destapado. uno de 

sus principales contrincantes. Manuel camacho Solis. amigo 

entrañable del presidente se sintió traicionado al no 

recaer sobre en 61 la designación, molesto renunció a la 

titularidad del DDF, pero finalmente fue "persuadido" por 

Salinas y amargamente lo nombró secretario de Relciones 

Exteriores. Muchos analistas diagnosticaron el exilio 

politico de Camacho junto con el último "dedazo" del presi

dente. 

Salinas. el principal legislador del sexenio, inundó a 

la Cámara de Diputados con un enorme paquete de iniciativas 

y reformas legislativas a fin de ajustar nuestra legisia--

ción al TLC. En Yucatán mientras tanto, en un escándalo y 

en una enorme crisis de poder local, Dulce Maria sauri, 

renunció a la gobernatura. 

Para diciembre, el general José (Jallardo Rodrigue2 

protesta ante las violaciones de los derechos hUJDanos en el 
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ejército y propone la instaración de un ombusman militar. 

su propuesta es censurada y su denuncia reprimida. 

En el D.F. se intensificaron las protestas callejeras. 

Las marchas ! legaron u tal extremo que en ciertos dias 

coincidieron decenas. 

Ya al iniciar el año, el primero de enero. dla que 

entro en vigor el TLC. Chiapas acaparó la atención nacional 

e internacional por la toma de san Cristóbal por grupos 

fuertemente armados. No pudo el ejército sofocar a la 

rebelión. Ante el fracaso de la opción militar se optó por 

la negociación politica a cargo de camacho solls -que 

renunció a la cancilleria y fue nombrado por el presidente 

Salinas como Comisionado para la Paz y la Reconciliación en 

Chiapas- y se aceptó al sacerdote samuel Ruiz como mediador 

del conflicto. El ambiente poli tico se caldeó ante la 

incertidumbre de una posible sustl tución del candidato 

oficial a la presidencia. se llegaron a detenn.inados acuer

dos en Chiapas sin que se firmara nada. El EZLN soltaron 

al general Absalón Castellanos secuestrado desde los prime

ros días del conflicto. no obstante, denunciaron ante los 

medios internacionales una lista de sus bienes y de las 

atrocidades contra los indígenas durante su gobierno, 

además pidieron se enjuiciara también al depuesto exgobernª 

dar y exsecretario de Gobernación, Patrocinio González. por 

otras tantas infamias. Cll.Dlacho brilló entonces por su 

capacidad concertadora y por sus dones de estadista en los 
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medios de comunicación. Colosio y su campaña fueron opaca-

dos por los acontecimientos de Chiapas. La campaña prilsta 

no tuvo el impacto de otros años. La especulación de una 

posible sustitución del candidato oficial obligó a Salinas 

a pronunciarse nuevamente por Colosio y a emitir un segundo 

"dedazo", no obstante, el mismo presidente "se hizo bolas" 

y dejó más dudas y, la pugna entre Camacho y Colosio se 

hizo más evidente. El ritual del sacrificio del presidente 

en turno a benef lelo de su candidato no se presentó con 

Salinas. salinas estuvo jugueteando con camacho y Colosio 

y los empezó a manipular a su antojo, sin perder de vista 

su enonne influencia. En la suspención de las pláticas de 

paz, mientras las comunidades indlgenas se infonnaban sobre 

los acuerdos y decidlan si los aprobaban o no, se dió de 

pronto el secuestro del empresario multimillonario Alfredo 

Harp Helú, primo hermano del multimillonario Carlos Slim 

Helú, el. lunes 14 de marzo. 

Camacho, tras una supuesta reconcilación con Colosio, 

declaró el 22 de mar-zo que no queria ser presidente y 

optaba por contribuir por la paz en Chiapas, sin embargo, 

no dejó claro su definición politica y tampoco manifestó su 

respaldo público para Colosio. No obstante Colosio lo 

alabó. 

El 23 de marzo, un dla después de la declaración de 

Camacho, colosio foe: asesinado en Tijuana, Daja California. 

Miguel Montes fue designado por el presidente para esclar~ 
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cer el asesinato y se confinna la existencia de un complot. 

El conf icto de Chiapas y sus demandas, el secuestro de 

Harp Helú y el asesinato de colas.lo dieron sendos mensajes 

al gobierno salinista -que perdió de vista o deliberadamen

te no quiso ver la realidad polltica y social del pais-. 

Los efectos de la "modernización" han sido más hondos y 

dolorosos de los que se esparaban. El salinismo pretendió 

la modernización con los viejos esquemas, con el fortaleci

miento del presidencialismo y con la utilización de las 

viejas prácticas poli ticas. El pragmatismo se convirtió en 

un modo de gobierno. 

Salinas fortaleció infinitamente el presidencialismo. 

El poder ejecutivo no sólo se impuso sobre los otros dos 

poderes federales, sino también asumió su tradicional papel 

del "gran elector" y se volv.ló la última instancia du 

calificación electoral. Puso y quitó gobernadores a crite-

rio personal desde el inicio de su gobierno. Hagamos memo-

ria. El 3 de diciembre de 1988 ante las presiones de las 

huestes cardenistas el gobernador de Michoacán, Luis Martl

nez Villicai\a, después de dos anos de gobierno, pidió 

licencia por tiempo indefinido y fue sustituido por un 

interino. El 3 de enero de 1989 renunció el gobernador de 

Baja California, Xicoténcatl Leyva, dejando un interinato a 

cargo de Osear Bailón y, quien entregó el poder al panista 

Ernesto Ruffo. El 7 de septiembre de 1989, el gobernador 

del Estado de México. Mario Ramón Beteta. fue obligado a 
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renunciar "por razones de partido" y. quien fue sus ti tui do 

por Ignacio Pichardo Pagaza para concluir su mandato. El 14 

de febrero de 1991, el gobernador de Yucatán, Victor ManzH

nilla Schaffer, renuncia ante la lucha intestina por el 

poder. argumentando "motivos personales y de salud". su 

lugar fue ocupado por Dulce Maria Sauri que correrla la 

misma suerte antes de concluir con el interinato. El 30 de 

agostode ese mismo año, Ramón Aguirre fue "electo" para 

gobernador por Guanajuato, sin embargo, renunció antes de 

tomar posesión por el gran descontento que manifestó la 

"sociedad civil" y ante las presiones del periodico The 

Watt St'tUt Juoui.al, que sugirió su remoción. El congreso local 

nombró sorpresivamente como gobernadoI' interino al panista 

Carlos Medina Plascencia, en lo que fue intrepI'etado como 

una de las más burdas transacciones con el panismo, que 

inaguró lo que posteriormente se conocerla como "democracia 

selectiva". Para el 9 de octubre de 1991. el gobernador de 

San Luis Potosi, Fausto Zapata, tras unas elecciones cues-

tionadas y las presiones de los "navistas" fue obligado a 

renunciar después de una "visita" a los Pinos a tan sólo 21 

dlas de asumir el cargo. su lugar fue ocupado por Gonzálo 

Martlnez corbalá, y quien más tarde renunció por contender 

por la gobernatura y ante la sospecha de "experimentar un 

intento reeleccionista", a su fracaso la gobernatura fue 

entregada a Teófilo Torres que a su vez la entregó a Hora-

cio Sánchez unzueta. En Tabasco, en febrero de 1992 fue 
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destituido Salvador Neme castillo. acusado de fraude en los 

comicios para renovar el Congreso local y las presidencias 

municipales. En su lugar fue designado a Manuel Gurrla. 

Genaro Borrego renunció a la gobernatura de Zacatecas 

para obtener la "candidatura" para ocupar la presidencia 

del PRI . El cetemista Arturo Romo ocupó su lugar tras 

"ganar" las elecciones. 

A causa de las explosiones en Guadalajara en febrero 

de 1992, Guillermo Coslo Vidaurri fue destituido ante la 

ira popular y fu nombrado para ocupar su lugar a Carlos 

Rivera Aceves. 

En Michoacán, el "electo" gobernador, Eduardo Villase

ñor. renunció tras las fuertes presiones del PRO y su lugar 

lo ocupa el interino Ausencia Chávez. 

Patrocinio González dejó vacante su cargo de goberna-

dor en Chiapas por la "invitación" de Salinas para hacerse 

cargo de la secretaria de Gobernación, su lugar lo ocupó 

Elmar Harald Setzer. quien también la dejó vacante por los 

acontecimientos de Chiapas y, actual amente lo sus ti tu ye 

Javier López Moreno. 

Beatriz Par-00.es, gobernadora de Tlaxcala, renunció en 

enero de 1993 para ocupar la secretaria general del PRI, 

sin embargo, 20 dias después fue nombrada embajadora de 

Cuba: su cargo fue ocupado por Antonio Alvarez Lima. 

Más aún, el mismo Salinas, en un exceso de autoritari§. 

mo y utilizando su influencia presidencial le impuso candi-
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datos del PRI. Prueba de ello son: Sócrates Rizzo. antiguo 

colaborador de salinas. para Nuevo León: Eduardo Villaseñor 

para Michoacán; Patricio Chirinos. amigo cercano de salinas, 

para Veracruz; Otto Granados. otro excolaborador de Salinas, 

para Aguascalientes: Manuel cavazos Lenna lo impuso para el 

gobierno de Tamaulipas; Sergio Montemayor, otro miembro 

cercano a Salinas_. para Coahuila: Emilio Chuayffet para el 

Estado de México; Jorge Salomón para el gobierno de campe-

che; Ruben Figueroa para Guerrero y Diódoro Carrasco para 

oaxaca. 

En términos generales, las elecciones durante el 

gobierno de Salinas concluyeron en conflictos. La constitu

ción Federal no fue obstltculo para adaptarla al "proyecto 

modernizador" salinista. El Congreso fue manipulado; esa 

manipulación no sólo se circunscribió a la bancada priista. 

también. incluyó . a la fracción parlamentaria del PAN. 

actitud que molestó a muchos dirigentes panistas que estuvi 

eron en desacuerdo con sus órganos directrices. 

La concentración de la riqueza se acentuó más aún en 

el régimen de Salinas; la pal! ti ca fiscal se endureció a 

tal grado que muchos articulistas de los periodicos "El 

Financiero" y "La Jornada" la calificaron de "terrorista". 

se empequeñeció al Estado, puesto que se privatizaron los 

bancos. se vendieron industrias, empresas y medios de 

comunicación estatales. La pequeña y mediana industria 

recibieron los primeros impactos económicos de la apertura, 
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quebrando no cientos sino miles de estas. Creció el capital 

extranjero especulativo. no productivo. 'l'res de los más 

importantes articulas constitucionales y considerados como 

la "herencia revolucionaria": se modificaron el articulo 

Jro. , el 27 y el 130. La reforma del articulo 27 permi tló 

la reprivatización disfrazada del campo e hirió a los 

frágiles intereses de la masa campesina. La mayoría ahora 

se ha vuelto más pobre. 

El pal.i ati vo de la pobreza. el Programa Nacional de 

Solidaridad (PRONASOL), se convirtió en un programa patern!! 

lista y se utilizaron sus recursos con fines electoreros y 

que condicionaron prácticamente el voto. su objetivo fue 

claro, obtener un permanente y constante clientelismo 

electoral. El PRO nuevamente lanzó su ofensiva electoral a 

través de potencial capital polltlco personificado en la 

figura de Cárdenas. Nuevamente el descontento y la ira 

popular amenazan, al igual que hace seis años. con arreba-

tarle el voto al PRI. 

Chiapas fue el hecho que desmintió de frente la politi 

ca económica de Salinas. La oferta poli tica de la pa2 

social del PRI se rompió. La realidad social y polltica que 

no se habla querido ver. El EZLN enfrentó a México y al 

gobierno con su realidad: pobreza y marginación de muchos 

mexicanos. Quizá el redescubrimiento de la pobreza fue 

demasiado tarde. se exigió democracia y j usticla social, 

las mismas banderas que hace cerca de un siglo nos llevaron 
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a iniciar la Revolución Mexicana. Se nos enfrentó con un 

México sUhdesarrollado, con un sistema polltico atrasado y 

obsoleto, con un partido de Estado decadente. Y lo redescu

brimos con la miseria. con la explotación, con la margina-

ción, con el abandono, inclusive con la muerte lenta por el 

hambre, por la falta de servicios médicos y educativos y, 

que se está dando en muchos lugares del pals. Esta vlolen-

cia de la que no se habla y que no condenan los que conde-

nao la violencia de los pobres. Pero es mucho más dificil 

construir un pais democrático sobre cimientos de violencia. 

Politicamente el conflicto de Chiapas tuvo otro 

efecto: se minó la imagen de Salinas y se deterioró la 

postal del México próspero -de primer mundo- ante el mundo 

entero. El conflicto de Chiapas fue contra salinas; contra 

su polltica económica. contra su mala conducción polltica, 

por todo aquello que significaba su sexenio. Por ello el 

discurso poli tico de Colosio tuvo que apartarse de las 

lineas salinistas, alejarse de la sombra de Salinas, hacer 

püblico "lo que no funcionó" en el régimen y corregirlo. 

El intento modernizador de salinas ha cobrado un alto 

costo social. un costo social muy parecido al que cobró el 

proyecto modernizador del profiriato. Es indudable que el 

crecimiento económico se estancó porque gran parte de la 

industria mexicana no tenia capacidad para competir en el 

mercado internacional: el gobierno salinista sacrificó el 

crecimiento en favor de la lucha contra la inflación. lo 
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que indirectamente provocó la concentración de la riqueza. 

Desgraciadamente los beneficios del modelo de desarrollo 

neoliberal no han llegado al grueso de la población. cuando 

el gobierno presume de tener guardadas, al menos, una buena 

cantidad de millones de dólres en sus reservas. 

En un contexto tan dramático. en la recta final del 

sexenio se presentó el asesinato de Luis Danaldo Colosio. 

Las dos balas que le dieron muerte parecen haber sido 

producto de un complot. Las dudas y las hipótesis surgen 

sin que haya respuestas convincentes. El asesinato de 

Colosio marcó un retroceso a un estadio polltico más priml

ti vo, nos quitó tal vez. la oportunidad de transitar a un 

régimen más democrático. a un verdadero sistema de partidos 

Las dos balas no sólo le qui taran la vida a un hombre 

convencido de sl mismo y de su destino histórico. también 

nos resto la oportunidad de la civilidad politica y de la 

tolerancia. Hoy la incertidumbre y mayores desaflos nos 

amenazan más que nunca. Tal parece que el l uta para el PRI 

durará para siempre. y la muerte de Colosio también anuncia 

la próxima del partido de Estado. 
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3.3.2.6. la crisis salinista. 

El funeral. El presidente Carlos salinas ingresó al 

auditorio del PRI para oir el desfogue de sus militantes. 

La última ocasión que escuchó el reclamo de - " ¡ Jus-ti -

cia"I-, fue on Guadalajara, cuando salió de la catedral el 

23 de mayo de 1993; feligreses exigian el esclarecimiento 

del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Pero 

un afta antes en esta ciudad, le mecieron su auto oscuro, 

le manotearon la cajuela, alrededor de las ruinas que dejó 

la explosión del 22 de abril de 1992. Los damnificados de 

aquel desastre desafiaron a Salinas. Desde entonces. el 

presidente no oia de frente, reiterado, ese grito que se 

convirtió en la inquisición colectiva de los propios 

militantes del PRI: "¿Quién Fue?", gritaron exaltados los 

militantes de la base priista que llegaron a las exequias 

de su candidato asesinado. 

Centenas de militantes del PRI, en su propia casa, la 

sede nacional . del partido, clamaron ante Salinas, por el 

esclarecimiento del asesinato de Luis Donaldo Colosio 

Murrieta. Signo de la crisis, de la desconfianza: •¡Que 

rueden cabezas!". exigieron con un grito unisono. 

El asesinato de Colosio, candidato a la presidencia 

de la República por parte del PRI. complicó todo un panor!! 

ma politice ya de por sl deteriorado y agudizado desde el 

inicio de 1994. 
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En el PRI. la confrontación de dos lineas. de dos 

personalidades, de un candidato oficial, Colosio. camacho 

no beneficiado por la "designación" del presidente entró en 

un serio conflicto con su "amigo" y jefe Salinas. Sin 

embargo. aceptó disciplinarse. "Los tiempos están cambiando 

en México, -dijo Camacho un dia despúes del 'destape' - . 

Aspiré a ser candidato del Partido Revolucionarlo Institu-

cional a la Presidencia de la República. He meditado lo que 

debo hacer y decir. He calculado cuáles son mis opciones y, 

entre ellas, cuál es la que, a mi juicio, es la mejor para 

la unidad y el fortalecimiento de nuestra vida democrática" 

Pero a ralz del conflicto de Chiapas y. del nombramiento de 

camacho como comisionado para la Paz. camacho recobró su 

rama de "politice" y ganó altos indices de popularidad, 

esto hizo que Camacho apareciera como un posible relevo o 

contrincante de la candidatura oficial y, que condujo a una 

polarización polltica interna, al recelo magnificado, que 

ahora ante el crimen contra su candidato, coloca en gran 

fragilidad la estabilidad del pri1smo. 

El 24 de marzo durante las exequias de Coloslo en la 

sede nacional del PRI. la imagen era de postración. El PRI, 

que tenla un candidato de relevo en la figura de Ernesto 

Zedillo, jefe de campaña de Colosio. pasaba dificultades 

para una nueva designación; habla abierto una fisura con 

uno de los pollticos más activos e importantes, como Manuel 

camacho: no habla una movilización organizada y prevaleclan, 

-545-



entre la militancia. la confusión. el desasociego. el 

enejo. La sublevación de Chiapas habla arrasado con las 

herencias de los malos gobiernos de corrupción y autorí ta-

rismo, provocadores, causantes~ en mucho. de las causus de 

la rebelión. 

Por ai\adidura. el presidente de la República, quien 

sexenalmente funge como el "primer prilsta del pals" queda

ba cuestionado por sus propios mllitantes. 

Las lineas divergentes, conformo los datos públicos, 

tienen un origen común: la propia presidencia de la Repúbl! 

ca. Salinas decidió designar a Luis llonaldo Colosio como 

candidato del PRI a la presidencia. y el 28 de noviembre de 

1993 fue oficializada esa decisión por el CEN del PRI. 

Recordemos, como lo hemos apuntado ya. que un dla 

después, Nanuel camacho Solis. aclaró públicamente que 

habla buscado esa nominación y al no obtenerla renunció a 

la regencia capitalina. Posteriormente aceptó el cargo de 

canciller. designado por el propio Salinas. 

Coloslo programó el verdadero inicio de su campai\a 

para los inicios de 1994. El mes de diciembre lo dedicó a 

la organización de su equipo de trabajo y al diseno de las 

giras, actividades y temas de su acción proselitista. 

Sobrevino Chiapas y el estallamiento de la guerra en 

la zona ele la selva y los Altos. El presidente Salinas tras 

una politica contradictoria. que señaló primct"o como "tran§. 

gresores de la ley" a los insurgentes, decidió tender una 
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linea de negociación con el Ejército Zapatista de Libera--

ción Nacional ( EZLN) -que habla declarado la guerra al 

Ejército federal y exigia la renuncia del propio presidente 

Salinas- y para efecto nombró a Manuel camacho Solls, quien 

de esa forma se reinsertó en la escena poli tica nacional. 

La coincidencia no pareció ser casual. Camacho fue 

designado el 10 de enero de 1994 como Comisionado para la 

Paz. mismo dla en que Colosio iniciarla su campaña electo-

ral en Huejutla, Hidalgo. En téminos de opinión pública, 

el arranque electoral de Colosio fue completamente opacado 

por el nombramiento de Camacho. 

Impresiciones y omisiones ayudarona la confusión. El 

presidente Salinas sugirió a su amigo Colosio que pospusre

ra la fecha de arranque de su campaña. El candidato sonaren 

se no quiso, se opuso. 

En su anuncio de designación de Camacho. Salinas citó 

el articulo 82 de la Constitución -referido a los requisl-

tos para ser presidente de la República- como fundamento 

del nuevo cargo cuando, es el articulo 89 -que habla de las 

facultades del presidente para designar colaboradores-. 

Asimismo, el hecho de que Carnacho se desligaba del 

gobierno. renunciaba al cargo de canciller, para convertir

se en un ciudadano. sin sueldo, para desempeñar su función 

mediadora. le colocaba en la linea de arranque para ser 

designado, por si se ofreciera. como candidato presidencial. 

Desde entonces los conflictos internos en la campa.tia 
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del PRI fueron multiplicándose; además, la crisis chiapane

ca provocó situaciones de parálisis y confusión dentro del 

priismo. Acostumbrada en cada sexenio a desayunarse con las 

noticias de su candidato en campal\a, la clase polltica 

priist:a estaba obligada a seguir los pasos de Carnacho en 

Chiapas, y sus propuestas de paz para la región; con ello, 

sus consideraciones sobre la reconclliación nacional, la 

necesidad de reformas pollticas y nuevos pactos electorales. 

La élite prlista estaba en crisis. Llanamente habla 

escepticismo sobre su suerte. La élite duda. Tiene poca 

certidwnbre sobre su futuro. 

El conjunto de dirigentes que a tiempo alineó sus 

expectativas politicas y personales con Colosio temía por 

el cambio de candidato y can ello debilita la labor parti-

dista y el empuje de la campal\a electoral. Más preocupados 

por su acomodo personal que por el futuro del partido. los 

cuadros medios se enfrascaron en desesperadas peleas por 

inclusión en listas, logro de cargos, presencia en presi--

diums. acomodo en las comisiones de plática con el candida

to. 

Uno de los corni tés más impactados era el de Baja 

california. Su condición de partido opositor al gobierno 

panista de Ernesto Ruffo, su recelo contra colosio porque 

en su ·era como presidente nacional del PRI se perdió la 

elección de gobernador de la entidad (julio de 1989). y la 

incertidumbre por el conflicto provocó en la élite* según 
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confian dirigentes nacionales del prilsmo, que se privilegi 

ara entre los dirigentes locales la búsqueda de tablas de 

salvación. "El sentido de sobrevivencia más que el sentido 

de pertenencia". Sobrevivir personalmente más que sentirse 

orgullosos de su pertenencia al prlismo. 

con el conflicto de Chiapas abierto, la dirigencia 

nacional del PR! y el candidato oficial hablan determinado 

demorar lo más posible sus visitas a entidades donde el 

partido es oposición como Chihuahua, pero sobre todo Baja 

California y Guanajuato. 

Manuel Camacho tomó fuerza. Realizó reuniones politlcª 

mente importantes con los candidatos de la oposición y con 

dirigentes partidistas; era el hombre de confianza de 

Salinas y la esperanza chiapaneca y nacional para pacificar 

la región del sureste convulsionada. 

Un nuevo hombre del poder se agigantaba: el Comisiona

do. El 23 de enero. desde San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, camacho declara que mientras desempeñara su labor 

mediadora. no se referirla a temas pol1ticos. Asl respondla 

a las peticiones públicas que le hacian sobre la necesidad 

de que definiera o no una candidatura presidencial. camacho 

admitió que su función tenla inevitables efectos pol1ticos 

pero, siempre en el lenguaje de frases a medias. indicó 

entonces que "tenemos que jugar papeles distintos, nuevos, 

cada uno hacer la parte que le toca. Asi es la poli tica, 

que nos tocó en estos momentos". 
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No fue suficiente. Cinco dias después, en un desayuno 

que se realizó en Los Pinos. el presidente Salinas dijo a 

los priistas de la primera linea: "Que no se hagan bolas 

nadie. El PRI tiene el candidato que lo llevarla a la 

victoria democrática. El voto de los mexicanos hará triun-

far democráticamente a Luis Donaldo Colosio". 

Sobre Camacho, el presidente dijo que era "miembro 

leal de nuestro partido y busca. con esfuerzo y trabajo. 

precisamente coadyuvar al gobierno de la República para 

alcanzar la paz en esa zona de Chiapas". 

De nuevo Salinas lntercedla y def inla. justo el mismo 

dla en que se hacia público un hecho inusitado en el scxe-

nio: todos los partidos con registro fimaban un acuerdo 

por la paz. la democracia y la justicia social y sentaban 

bases iniciales para comicios limpios en agosto de 1994. 

La atención se volvió a desviar entre los prilstas con 

las sefiales dobles emitidas por Salinas. 

Camacho continuó. Pudo sentar a la mesa a la dirigen-

cia guerrillera del EZLN. Fue la figura pública, junto con 

el subcomandante MMco> y el obispo Samuel Ruiz, durante el 

mes de febrero. 

El 24 de febrero, en una entrevista que el propio 

Salinas buscó al pie del asta bandera del zócalo capitalino 

elogió la labor pacificadora de Camacho en el sureste. 

El Comisionado fue el encargado de anunciar desde 

Chiapas que habria un periodo extraordinario de sesiones en 

-sso-



el Congreso de la Unión para reformar la ley electoral. Ni 

los diputados prilstas lo sablan y mientras Camacho lo 

declaraba en san Cristóbal. en el palacio legislativo de 

san Lázaro se producla la confusión. Los lideres parlamentª 

rios aün no acordaban los términos de ese periodo extraord! 

nario .. 

El anuncio de Camacho 1~1¿ tm la vlspera del aniversario 

del PRI y de la fecha de solicl tud de registro de Colosio 

como candidato presidencial. si Colosio se registraba 

Camacho tendría mayores dificultades para relevarlo en la 

candidatura, si es que ésas eran sus intenciones. 

Colosio fue registrado el 4 de marzo. El domingo 

pronunció el discurso más sólido de una campal\a que apenas 

daba calor. 

Oef inió en una magna concentración frente al monumento 

a la Revolución y ante miles de prlistas acostumbrados a 

las viejas reglas del conflicto polltico interno: "Quedó 

atras la etapa en que la lucha polltica se daba, esencial-

mente, hacia el interior de nuestra organización y no 

con otros partidos .. Ya pasaron esos tiempos. Hoy vivimos en 

la competencia y la competencia tenemos que acudir, y para 

hacerlo se dejan atras las viejas prácticas: las de un PRI 

que sólo dialogaba consigo mismo y con el gobierno; las de 

un partido que no tenla que realizar grandes esfuerzos para 

ganar" .. 

Colosio dijo que no se entendía el cambio como "ei 
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rechazo a lo que otros hicieron" pero que México no queria 

"aventuras politicas .•. retrocesos a esquemas que ya estu-

v ieron en el poder y probaron ser ineficaces. ¡México 

quiere democracia pero rechaza su perversión: la demagogia! 

Colosio recuperaba iniciativa y apoyo. Inició la 

semana con su mejor discurso de una campaf\a de 100 dias y 

luego soltó declaraciones que lo rivalizaron con Camacho. 

En una entrevista por la radio. contestó a una radioescucha 

que el programa "Hoy no circula" -promovido por Cama.cho 

cuando era regente- era demagógico y contraproducente. 

Columnistas que siempre habian elogiado a Colosio. que 

mostraban abierta simpa.tia por él, publicaron versines sin 

fuente sobre hechos de corrupción de funcionarios allegados 

al exregente. 

Cama.cho reviró ante la prensa. Generó expectativas. 

Leyó el viernes 11 de marzo un discurso de mensajes cifra-

dos. Habló de que México necesitaba fortalecer sus opciones 

de dentro y advirtió que si se le intentaban "conculcar mis 

derechos politicos como ciudadano. entonces después de 

cumplir mi misión en Chiapas, tomarla la decisión politica 

necesaria para hacer avanzar la democracia y propiciarla la 

unidad de México" • 

Reavivó el fuego. El lunes 14 de marzo, en casa del 

funcionario oaxaqueño Luis Martinez, se reunieron Colosio y 

ca.macho. Presuntamente ahl se reconciliaron. 

El 15 de marzo se cierran los registros de candidatos. 
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camacho no busca nada pero "casualmente'' ese mismo dia 

visita el tFE. Lo~ colosistas lo consideraron una provoca-

ci6n. Un dia después, íh.e Woll St\u.t Jotvmal. publica un autént:i 

co pro~rruna de gobierno en mat:eria económica. jurídica. 

poli tica y de derechos humanos del propio camacho. El mismo 

habló con David Asrnan. periodis"ta del diario neoyorkino 

para dar le "unas declaraciones" . 

su autopromocí6n molesta al PRI. 

Para el 22 de marzo, un nuevo cambio súbito. Camacho 

declaró: "En"tre buscar una candidatura a la Presidencia de 

la República y la contribución que pueda hacer al proceso 

de paz en Chiapas. escoja la paz". Pero fue preciso. mante

niendo la puerta abierta: la presidencia de la República si 

la buscaba pero "no a cualquier costo". 

Desde Culiacán, Colosio dijo que lo dicho por Camacho 

mostraba que estaba comprometido con tareas de paz. pero el 

candidato nunca aludió a la lealtad del Comisionado con el 

PRl. 

El miércoles 23 de marzo, en una colonia popular de 

Tijuana. Colosio era asesinado por un joven que dijo actuar 

por su propia cuenta. Sin embarg'o, la sospecha de un com--

plot originado en las mismas filas del PRI tiene mucho 

mayor peso especifico. 

Impactados, dolidos, los priistas tienen que "nombrar" 

a un nuevo candidato. al or. Ernesto Zedilla. Militantes 

sueltos acuden a la exequias. Gente hwnilde grita, clama 
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justicia. Se lo advierten al presidente Salinas quien monta 

la primera guardia ante el féretro de Colosio en las insta

laciones del PRI. 

Carnacho acude a Gayosso por la tarde. Es insultado. 

Alguien trata de dar le un golpe. Una sefiora le acusa de 

"ser el asesino". 

Afuera de la funeraria camacho declaró a la prensa 

ahora sl de manera definitiva. que no buscarla ser candida

to a la presidencia. Pollticamente, en el PRI. su figura se 

habla derrumbado. 

A la muerte de Colosio el PRI entró en un ambiente de 

"redestape". Ahora se perfilaban personalidades de la vieja 

guardia prilsta como Fernando Gutierrez Barrios o Fernando 

Ortiz Arana. La presión o,,¡,¡ banca vieja del partido y la 

precaria lista de aspirantes le redujeron el margen de 

maniobra a Salinas. Sin embargo, la designación presiden--

cial surgió como la respuesta tradicional de solución; ésta 

vez el ungido resultó ser el Dr. Ernesto Zedilla. hombre de 

confianza de Salinas. de sólida fonnación técnica pero de 

escasa experiencia politica. 

Es indudable que el PRI vive hoy la peor de sus crisis 

desde su fundación. Tal vez sea el pricipio de su fin. Y 

para los comicios de agosto de 1994 la incertidumbre y la 

inseguridad nos llena de temor a los mexicanos de vivir un 

cataclismo. Un cataclismo que esperamos nunca llegue. 
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si en el escenario poli tico no hay un horizonte favor;¡ 

ble. en materia económica tampoco es muy alentador. Refle-

xionemos ut1 poco más. El modelo "exi t:oso11 hoy está en 

crisis. lo cual podemos ver en una fotografla actual de la 

economia mexicana, caracterizada por la profunda recesión 

productiva que nos tiene al borde de una severa inestabili

dad monetaria y financiera, debido a la mezcla explosiva de 

los siguientes elementos. 

El crecimiento del PIB durante 1993 apenas alcanzó 

O. S\ y las metas de crecim i Qnto para 1994 que optimistamen

te se ubican en 3%, se han tenido que ajustar siempre a la 

baja debido a la acumulación de condiciones adversas, 

externas e internas. (Véase el anexo no. 3) 

La econorula mexicana tiene hoy como segundo rasgo 

caracterlstico un fuerte endeudamiento externo, tanto 

público como privado. La deuda pública externa alcanza 78 

mil millones de dólares y su "bajo nivel relativo" se 

supone es reflejo de las habilidades negociadoras del 

actual equipo económico. Pero en 1995 volveremos a pagar 

nuevamente servicio y capital. 

Según información del Banco de México, la deuda exter

na en manos privadas ha crecido tanto que alcanza los 41 

mil millones de dólares, de los cuales 21 mil corresponden 

a la banca comercial del pais, 11 mil a colocaciones en el 

extranjero de bonos de deuda de grandes consorcios mexica-

nos y el resto probablemente a captación directa de crédi-

tos. 
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Aunque los malabares del neoliberalismo niegan la 

relevancia de un tercer rasgo. es indudable que el desequi

librio comercial externo tiene gran relevancia y presagia 

complicaciones potenciales. a pesar de que hoy se cubre 

holgadamente por el superávit de la cuenta de capitales. 

En efecto. el desequilibrio de la cuen)=a corriente de 

la balanza comercial. el año pasado. fue de 18 mil millones 

de dólares. nivel extremadamente al to, sobre todo si recor

damos que la economia real estuvo en ese afio indudablemente 

deprimida. 

Como cuarto rasgo definitorio de la simulación actual, 

hay que incluir un coyunturalmente doble estrangulamiento 

financiero externo: recientemente han aumentado las tasas 

de interés en Estados Unidos 1. Ot y a lo largo del año se 

espera que aumenten todavía un 0.5% mfls. Esto significa que 

aumentará el costo del servicio de la deuda externa. espe-

cialmente la privada, que está en su mayorla pactada a 

corto plazo y a tasas móviles. 

Y al mismo tiempo, llevamos acumulada una importante 

calda del preclo internacional del petróleo. cuyo nivel se 

habla estimado para programar los criterios Generales de 

Poli tic a Económica para 1994. en 13 dólares por barril. 

Según diversas fonnas de estimarlo. el peso mexicano 

se encuentra sobrevaluado respecto del dólar en casi 28t. 

aun después de la devaluación de 9% que se ha acumulado en 

el primer trimestre de este año. 
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Este es el quinto rasgo de la situación económica 

actual, con el agravante de que la simple devaluación ya 

ocurrida entre enero y marzo aumentó significativamente el 

monto total del endeudamiento externo en casi 10 mil millo

nes de dólares para 1994. 

El sexto rasgo lo configura una fuerte presión especu

lativa contra el peso, aunque habrá quien diga que ésta 

también ha sido circunstancial. 

Según datos de la Bolsa Mexicana de Valores, la inver

sión extranjera en el mercado de renta variable bajó 6 mil 

100 millones de dólares entre fines de febrero y finales de 

marzo y especlficamente entre finales de febrero y la 

segunda semana de abril el Banco de México colocó entre el 

público 3 mil 100 millones de dólares de Tesobonos. aparte 

de que se dice que casi 800 millones de dólares se abonaron 

a la colocación de Cetes en los tres días posteriores a la 

muerte de Luis Donaldo Colosio. 

El al to costo interno del dinero es el séptimo rasgo y 

puede probarse considerando lo siguiente: el rendimiento 

anual de los Cetes a 28 dias subió a 14.13%; ahora bien, si 

analizamos la inflación que se registró entre enero y marzo 

de este afio tendrlamos un nivel de 7 .lt. lo que hace que el 

rendimiento real de los Ce tes sea uno de los más al tos en 

el mundo. Pero además, el costo porcentual promedio ( CPP) 

está en 11.53% y la tasa de interés real (el CPP más el 

margen de ganancia más el pago de intereses anticipados) . 

está en 23.32\. 
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El alza de las tasas de interés en Estados Unidos y en 

México es una realidad, lo que explica el reciente comportª 

miento a la baja de la Bolsa de Valores, pues ello refleja 

la presión a la baja de las utilidades de las empresas que 

cotizan en la bolsa. 

El octavo rasgo es la calda del ahorro interno, la 

tasa de ahorro interno en ralación con el PIB hoy está en 

6\, esto es. a la mitad del nivel que teniamos a principios 

de la década de los ochenta. En la erosión del ahorro 

interno encontramos dos responsables fundamentales: el 

ajuste fiscal conducido por el lado de la contracción del 

gas to público y la contracción del mercado interno, forzado 

a t:ravés de la compresión del nivel de los salarios reales. 

El noveno rasgo que nos caracteriza es la profunda 

depresión de los salarios reales, que se combinan con el 

aumento de la miseria extrema y de los niveles de desempleo. 

La crisis de la unidad polltica de coalición gobernan

te es el décimo rasgo y en el fondo se explica por la 

alteración de la correlación de fuerzas ocurrida a partir 

de la restructuración económica. La irrupción de los con--

f lict:os sociales y las divergencias sobre el tratamiento 

que deben dllrseles, han profundizado esa fractura. 

La crisis hoy tiene varias dimensiones, que apuntan a 

una transición polivalente: está en primer lugar el deteriQ 

ro evidente del presidencialismo extremo. que al centrali-

zar brutalmente el poder poli tico ha exacerbado un precario 
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federalismo que. por otro lado, ya estaba minado por el 

costo desigualmente repartido de los ajustes económicos 

modernizadores. El régimen del gran partido de Estado, la 

vieja maquinaria de control corporativo que es el PRI, se 

encuentra desbordada no sólo por el viejo faccionalismo 

interno y la recomposición de los grandes grupos económicos 

sino por su incapacidad para enfrentar competi ti vamente los 

desafios en contiendas electorales reales, lo que ha eviden 

ciado los fraudes e impide que el tradicional reparto de 

cuotas de poder siga operando como mecanismo de unificación 

interna. 

Está también, por supuesto, la dimensión social del 

fabuloso castigo económico que ha representado la implanta

ción del modelo neo liberal y que configura una réplica 

arista de la crisis polltica. porque está en cuestión la 

estructura misma de los organismos de control de masas del 

partido oficial. 

Como hay sectores que piensan que la estabilidad 

macroeconómica se podrá conseguir mediante la aplicación de 

dosis sucesivas de autoritarismo poli tico, incluyendo el 

uso de la fuerza, vale la pena poner a contraluz los resul

tados visibles del modelo neoliberal para discutir no sólo 

su "viabilidad". sino las supuestas bondades que encierra. 

Veamos. Es un modelo con fuerte predominio de los 

intereses rentistas, del capital financiero internacional y 

nacional. que desangra las finanzas públicas y las privadas 
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a costa de deprimir los niveles de vida de amplias capas de 

la población trabajadora. 

sin complicaciones, todo aquel que quiera ver sólo los 

fraudes electorales sin poner atención a la realidad de los 

"equilibrios" del modelo actual. coincidirla con nosotros 

en que tiene varios defectos visibles: es un modelo dilapi

dador porque en forma anómala distorsiona la formación de 

precios relativos. especialmente de los precios llder, ya 

que en ralción con la economla internacional combina tasas 

de interés anormalmente altas, un tipo de cambio fuertemen

te sobrevaluado y salarios reales excepcionalmente bajos. 

Siempre es posible argumentar bondades de la utiliza-

ción masiva del ahorro esterno. Pero ¿de qué eficiencia 

hablamos en una economía que recibe decenas de miles de 

millones de dólares y sólo consigue crecer 0.5%? ¿El abuso 

en el uso del ahorro externo no está acaso secando y dilap!_ 

dando las fuentes de ahorro interno?¿Comercialmente a quién 

conviene el mantenimiento de un peso sobrevaluado? 

La estabilidad macroeconómica en México hoy no sólo 

parece prendida con alfileres. sino que las tensiones 

monetarias y financieras latentes pueden cimbrar el edifi-

cio completo de las finanzas internacionales. ¿Es acaso 

podrlamos decir que es la "mano invisible" la que desde 

1976 hasta la fecha, nos coloca cada fin de sexenio en 

medio de turbulencias monetarias e inestabilidad de las 

finanzas? 
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Esta vez el modelo de la "econom1a-casino" pudiera 

estar tocando fondo. porque está sincronizado la crisis 

económica con la crisis pol1ticu. De ser asl. el quebranta

miento del modelo económico mexicano, como ya lo hizo 

Chiapas. propiciarla mundialmente la discusión de ali:ernat! 

vas económicas al neol iberalismo. 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES DE LA PRINERA PARTE 

1} El origen del hberal1smo se localiza en la filosofla del pensamiento humanista 

cristiano que le Motorgó" al hombre su calidad de ser humano y estableció ta 

igualdad de los hombres ante Jos o¡os de Dios. 

2) El pensamiento liberal se desarrolló durante los siglos XV y XVI a traves de 

los descubrimientos geográficos, los avances c1entlhcos y el rápido 

florec1mlento del capitalismo. 

3) El liberalismo fue la rspuesta y Ja alternativa al reg1men económ1co, social y 

politice del feudalrsmo que ya no respondla a los reclamos sociales. 

4) El liberalismo inspiró a /os mov1m1entos antifeudal1stas de los siglos XVII y 

XVIII en Europa y América. 

5) La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Constitución 

Inglesa y la Constnuc1ón Norteamericana son fruto de las revoluc10nes 

bruguesas-liberales de los siglos XVII y XVIII y, encontraron sustento ideológico 

en las tesis de Montesquieu, Rousseau, locke y Madison pnnc1palmente. 

6) La formación de los parlamentos en Europa se debió a dos hechos capitales: 

primero, a la decadencia del poder papal; segundo, el desarrollo polltico y 

económico de la burguesla que reclamaba espacios e influencia; e¡emplo de ello 

son la creación de las Cortes en España y Portugal, el Parlamento en 

Inglaterra, les Estados Generales en Francia y los Estados en los Paises Ba¡os. 

7) la primera revolución inglesa marcó Ja primera ruptura con las v1e1as 

estructuras feudales y materializó los anhelos del pueblo inglés a través del 

Parlamento en busca y conquista de sus libertades. 
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B) Cromwell llder de la primera revolución mglesa expuso temerariamente la 

tesis de la separación de la Iglesia del Estado -un pnnc1p10 liberal, el Estado 

laico-

9) La segunda revolución inglesa fue detonada por causas relig1osas -la 

1mposiclón de la te católtca- y conspirada por el protestantismo. 

10) Thomas Hobbes, John Locke y Jaime Harnngton -las tres personalidades 

intelectuales más importantes de la época- contribuyeron a la tl¡ación de los 

caracteres del Estado moderno; Hobbes que postula la defensa racional del 

absolutismo y que con ello tinca el antecedente del gobierno representativo y 

la personalidad 1urld1ca del Estado; las ideas repúbhcanas de Harrington que 

alman las ideas del gobierno representativo y los derechos indiYiduales y, las 

ideas democréucas postuladas por Locke que proclama la insutucionalización 

de los derechos 1nd1vlduales, la representación pollt1ca y la división de poderes 

los cuales sirvieron de antecedente al concepto de Estado de Derecho. 

11) A pesar de que el Leviatán -obra escrita por Hobbes en 1651- fue 

publicado cerca de 40 años antes que el Ensayo sobre el Gobierno Civil -obra 

escrita por Locke en 1690- el Leviatán es considerada como la última obra del 

Aenac1m1ento y el Ensayo se le llene como una de las primeras obras 

precursoras de la llustraclón. 

12) Las ideas politicas y económicas de Locke influyeron sobre tas 

personalidades de Burke, Paine, Rousseau, Montesqu1eu, S1eyes y en el mismo 

- •Marx. 

13) El hberalismo económico de Inglaterra se fundó en el rép1do desarrollo del 

cap1tallsmo; la sustitución de su economla agricola por una mdusmal, la 

mtenclficaclón del comercio marlt1mo, la c.reación de suburbios industriales y 

el desarrollo cientlfLco y tecnológ1co son algunos de tos factores que influyeron 

en su desarrollo económico. 

14) Destacan como fundadores de la Escuela Clils1ca (hberal-económ1ca) Adam 
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y David Ricardo: la Escuela Clásica se convirtió en el e¡e liberal de la 

economla. 

15) La obra más importante de Sm1th -biblia del l1berallsmo económico- es ta 

"Indagación acerca de la Naturaleza y causas de la Riqueza de las Naciones: 

en ella se establece la postulación de la no intervención del Estado en la 

economia, la interacción económica del orden económico, la naturaleza 

económica del hombre y la ley de la mano invisible. 

16) David Ricardo en su obra titulada •los Principios de Economia Polltica y de 

Tributación• abunda en el estudio de la renta agraria, la ganancia, el salario y 

la libertad de comercio. 

17) Las •deas revoluc1onarlas no /legarona a Norteamérica a traves de 

lnglaterrra sino de los pensadores franceses. 

18) Montesqu1eu, Mad1son y Burke representan a los intelectuales burgueses 

que postulaban una democracia restrictiva, ya que tan sólo /a gente pudiente 

tenla el derecho a la libre d1scusrón y a la libertad de expresión; sm embargo 

Paine, Rousseau y Jefferson se pronunciaron por un orden polluco de 

part1c1pación y socialmente más 1usto y abierto. 

19) A la fundación de las colonias inglesas en América se pudieron advertir 

entre ellas distintas caracterlst1cas; las del norte se caracterizaron por ser 

repúbhcanas, capitalistas y sumamente relrgiosas, su población se integraba 

principalmente por comerciantes y pastores protestantes; las del sur eran 

consideradas. como repúblicas aristócratas que aceptaban al sistema exclavista 

con naturalidad. 

20) Al finalizar la Guerra de lncbXtndencia los Estados Unidos transplantaron el 

sistema parlamentario europeo a la Amérrca; aceptándolo y renovándolo con 

doctrinas jur~dicas y morales del derecho natural e inspiradas en las ideas 

filosóficas de Rousseau y Montesqu1eu. 
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21) El documento de la Oeclarac1ón ele los Derechos de Norteamérica invoca a 

\res elementos de corte liberal politico-económ1co: libertad, igualdad Y 

propiedad. 

22 l La independencia de las colonias mglesas en América del None influyó y 

alentó a los liberales de Irlanda, Surza y tfolanda que abrigaban deseos 

hbertanos y antiabsolut1sta. 

23) Los liberales de las colonias europeas de América pronto fueron 

contagiados por la ola mdependenusta que habla 1n1c1ado Norteamérica. 

24} La tesis S<lbre la división de poderes de Montesqu1eu y, la teSJs sobre la 

soberanfa de Rousseau fueron las principales contribuciones del pensamiento 

polltico liberal de occidente. 

25) la Revolución Francesa tuvo su origen en el desarrollo mc1p1ente de la 

burguesla y el cap1tahsmo, pero sobfe todo, en los abusos y e1cesos de poder 

que hablan concentrado los reyes franceses en el esquema del régimen feudal. 

26) la Declarac16n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano -fruto 

Intelectual de la revolución burguesa de Francia- fue otro documento de corte 

hberal que influyo en tos mov1mienros independentistas de Europa y de Amét1ca 

del siglo XIX. 

27) la mayor parte de los movimientos independentistas de la colonias 

europeas en América se debieron a los liberales criollos y de algunos mesuzos., 

Jnfluencrndos por el pensamiento polltico-tlberal de los intelectuales de 

Francia, Inglaterra y Noneamértca principalmente, y donde ¡ugaron un papel 

protagónico las logias masónicas. 

26) Ante la creciente espanción del pensamiento liberal en Europa, los Estados 

monárquicos conformaron a la Santa Alianza como un frente común estratégico 

para contener el avance liberal. 
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29} El desarrollo industrial y tecnológico 1unto con su sistema polftico 

parlamentario fueron factores para que Inglaterra se convirtiera en la primera 

polencla mundial. 

30} A la derrota de la Santa Alianza el avance del /rberal1smo en el orden 

económico y polft1co fue incontenible. 

31} Tras Ja Declaración de Independencia, la 1nstaurac1ón de un sistema 

económico liberal penmt1ó a los Estados Unidos tener la oportunrdad de 

colocarse como una de las potencias mundiales. 

32} El llberahsmo económico del siglo XIX se frncó en la libre acuvidad privada 

y Ja no Intervención del Estado en la economla; por otro lado el liberalismo 

polltico postuló la afmnación de los derechos fundamentales del hombre, el 

sistema democrático basado en el sufragio, la d1v1sión de poderes, la igualdad 

1urldica y el pluralismo ideológico. 

33} As/ como el liberalismo surgió como respuesta a las demandas sociales 

no satisfechas por los esquemas feudales, así se ongmó el socialismo trente al 

/1berahsmo. 

34} Tanto los soc1altstas utópicos como crentlflcos criticaron los excesos del 

feroz capltral1smo -desarrollado principalmente en el siglo XIX- que fomentaba 

la explotación del hombre por el hombre mismo, la acumulación de capual y la 

deSlgual lucha entre las clases sociales. El socialismo propone la supresión de 

las clases sociales y de la propiedad privada; fa libre empresa es sustituida 

por la planificación del Estado en la economla y, se mstaura una dictadura del 

proletariado al frente del Estado. 
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CONCLUSIONES DE LA SEGUNDA PARTE 

1) Las ideas revolucionarias de los msurgemes del siglo XIX dieron 1n1cio al 

primer capitulo de la historia del hberahsmo en México. 

2) El estudio del liberalismo mexicano puede dividirse en dos periodos; primero 

el periodo de mtroducción de las ideas liberales que abarca de 1 eoe hasta 

1824; segundo, el penado de las reahzac1ones liberales que se extiende desde 

el triunfo de la Guerra de Tres Años hasta el año de 1873 donde incorporan a 

la Constituctón las liberales de la 11.i!forma. 

3) El llberahsmo mexicano del siglo XIX debe estudiarse bajo dos aspectos: a) 

desde el orden económico-social que incluye tópicos como la propiedad, 

hbrecamblo y protecc1omsmo; b) desde la ópt1ca polit1co-1uridica que abarca 

temas como las libertades, democracia, secularización de la sociedad y 

federalismo. 

4} La pr1mera burguesia que se enfrentó al sistema absoluusta fue la española, 

pues sus rebeldlas datan desde el siglo XVI, pero no encontró condicrones 

históricas para desarrollarse. 

5) España se aisló de los tres acontecimientos históricos más importantes del 

"Siglo de las Luces": la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y la 

Independencia de los Estados Unidos. Lo que le otorgó la cahdad de ser la 

nación más atrasada polltica y económica en la relación con el resto de las 

potencias mundiales. 

6) España impuso el sistema económico feudal a sus colonias llevándolas 

consigo al atraso tanto polltico como económico. 

7) La Independencia de México de 1010 fue promovida y sostenida por criollos 

y mesuzos liberales, no asi su consumación. 
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8) El Bando del 5 de d1c1embre de 1810 declarado por Hidalgo incluyó la 

primera causa social en la Guerra de Independencia: la restitución de la tierra 

a sus leglt1mos dueños, los mdigenas. 

9) Los Sen11m1entos a la Nación de septiembre de 1813 declarado por Morelos 

se debe a la influencia liberal. sin embargo, se retoman y se abanderan causas 

sociales. 

10) Morelos en el Man1t1esto del 23 de marzo de 1814 condensa la causa 

agraria y la defensa de los indígenas. Afaman califica a estos postulados como 

"socialistas•. 

11) La mayor parte del siglo XIX mexicano fue escenario de las pugnas entre 

federalistas y centralistas, entre liberales y conservadores. 

12) La Constitución de 1824 fue el primer triunfo anotado a la causa liberal 

mexicana: en ella se estableció el régimen repúbhcano, representauvo y 

federal; la división de poderes y se mtrodu¡ó conceptos como sufragio y 

soberanla: ademas se pretendió establecer una organización para la 

administración fiscal basado en la d1stribuc1ón de rentas entre la federación y 

los estados, suprimió los mayorazgos para hacer circular la riqueza, concedió 

ltbertad para las alcabalas, diezmos y primicias para las nuevas plantaciones, 

d16 libertad de manofactura y en termines generales mtentó seguir los 

postulados del hberallsmo económico. 

13) El avance liberal mexicano del siglo XIX fue frenado por el e1érc1to, los 

latifundistas y la Iglesia principalmente. 

14) El proceso de reforma liberal se 1mc1ó con la deflnrción del programa de 

Valentln Gómez Farias, que posteriormente terminó con Benito Jucirez, que 

maduró con Sebastlán Lerdo de Tejada y, se estableció parcialmente en el 

proceso histórico de la Revolución de 1910. 

15) El primer programa •modernizador• económico fue el de Lucas Alaman que 
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intentó mdus1r1allzar al pals, pero el atraso tecnológico, educativo y c1entlflco, 

la enorme extensión temtorial, el def1c1ente sistema de comunicaciones, el 

raquftico desarrollo de la burguesia nacional y el msut1c1ente aparato 

burocrático del Estado lo condenaron al fracaso. 

16) Para crear la libre circulación de la riqueza. los liberales en 1833 

pretendieron romper con las estructuras económicas feudales que prevaleclan a 

fin de crear un cllma propicio para el desarrollo industrial y agrario. 

17) En el orden eaucauvo, Valentln Gómez Farlas eipidió el 21 de octubre de 

1833 una ley que organizara y controlara al sistema educativo nacional y 

arrancarle la exclus1v1dad de la Iglesia. Se proclama así la laicldad en la 

. educación. 

18) Las constantes pugnas entre los ltberales y los conservadores por el poder 

facilitaron las intervenciones extranieras y permitió la pérdida de más de la 

mitad del territorio nacional. 

19) El Plan de Ayutla 1n1ció el mov1m1ento social para la remstauración liberal. 

20) Alvarez y su gabinete (Ocampo, Amaga, Juárez, Prieto, Degollado, 

Comonfort entre otros} representa el retorno a los programas liberales de 

gobierno. 

21) El plantem1ento estructural de las reformas liberales hablan tenido como 

antecede.nte a los pronunc1amlentos hechos por los conse1eros del rey Carlos 

111; los de Napoleón I, los de Hidalgo y Marcios; lturbide detuvo la avanzada 

liberal y se rem1c1aron con Guerrero en 1824 y Gómez Farfaz en 1833, 

nuevamente Santa Ana las contuvo pero la Revolución de Ayutla pretendió 

restablecerlas permanentemente. 

22) Los autores de la Constitución de 1857,a seme¡anza de sus homólogos de 

la Constitución de 1824, se msp1raron en ta Declaración de los Derechos del 
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Hombre y del Ciudadano surgida de la Revolución Francesa y. para la 

orgamzac16n po\ltica de la República en la Const1tuc16n norteamericana. Se --

incluyó además el Ju1c10 de Amparo para la protección y respeto al ejercicio 

de las libertades y derechos. 

23) Leyes de Reforma representa una vez mas a la ofensiva liberal por romper 

la hegemonía pollttca y económica de la Iglesia, hecer circular la riqueza y 

anular la influencia de la Iglesia sobre el Estado. 

24} El penodo posterior al triunfo liberal durante la segunda mitad del siglo XIX 

fue fructlfero, ya que se reglamentó el proced1m1ento del Juicio de Amparo, 

fueron creados el código civil y el de su procedimiento y se expidió la Ley de 

Instrucción Públlca con tintes nacionalistas. 

25} La incorporación de las Leyes de Reforma a la Constitución {1873} marcó 

la instauración de un nuevo proyecto modernizador del liberalismo que mclula 

crear condiciones preparatorias para el desarrollo mrlustr1al. 

26) Fueron tres los factores en el régimen de Porfirio Oiaz para lograr el 

•desarrolhsno" económico: uno. la estabilidad polltlca; dos, la fuerte ola de 

inversiones extranjeras y, tres, el desarrollo de las vlas y medios de 

comunicación, sobre todo la del ferrocarril. 

27) En el periodo del porfinato se desarrollo los postulados del hberahsmo 

económico, no asl los del liberalismo po\lttco. Más aún, se considera como el 

feudalismo al interior en favor del capnallsmo al exterior. 

29) El cap1tahsmo salvaje que imperó en el gobierno de Diaz fue causado por 

el desmedido fomento del liberalismo económico y, ¡ustlficado Ideológicamente 

por el positivismo. 

30) El autoritarismo polltico de Oiaz y las condiciones sociales degradantes 

originaron el renacimiento del pensamiento pollt1co-liberal. 

-510-



CONCLUSIONES DE LA 7•eRCERA PARTE 

1) La Revolución Mexicana fue un movimiento democrauco-hberal en cuanto se 

propuso derrocar a la dictadura de Diaz y pugnó por el establec1m1ento de un 

régimen politico que garantizara el Estado de Derecho. 

2) la creación de un partido oficial por et gobierno posrevolucionario le 

permitió evitar la d1V1s1ón de la llamada familia revolucionaria y corporat1v1zar 

las distintas corrientes revolucionarias al interior de dicho partido. 

3) la releuva estabihdad polit1ca del México posrevolucionario produjo Ur\a 

v1SJble recuperación y crec1mento económico. 

4) El periodo del nacionalismo revolucionario se convirtió en el gran periodo 

corporativo del Estado mexicano. 

5) La polltica económica del cardenismo osciló ent;e las tesis keynes1anas al 

esulo capllalista y las tesis socialistas de corte soviético. 

6) las condiciones polltlcas socieles y económicas internacionales que 

provocaba la Segunda Guerra Mundial le permitió a México experimentar un 

.. ._Magro Económico•. 

7) A partir de 1940 el Estado mexicano se convirtió en el factor de mayor 

influencia en la economla nacional. 

e) El ascenso de Miguel Alemán a la presidencia inagura la etapa del periodo 

del desarrollo estabillzador en lo econ6m1co, en lo polluco, se imc1a la era de 

los civiles en el poder. 

9) El periodo del desarrollo estab1l1zador basado en la sustitución de 

importaciones y mercados cautivos se agotó al final del sexenio de Diaz Ordaz. 

10) El modelo propuesto por Echevema -el de desarrollo compartido, Estado-
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empresarios-sociedad- fracasó en su intento populista por resolver la crisis. 

11) la calda internacional de los precios del petróleo -en los cuales 

descansaba pract1camente nuestra economia- en los intcios de la década de 

los eo's agravaron los malestares económicos del pals sumergiéndolo en la más 

grave crisis de la historia. 

12) La crisis del desarrollo estabilizador, exitoso en años anteriores, entró en 

crisis al 1n1clo del seJ1ento echevemsta y perduró hasta el sexenio 

delamadrista. 

13) La crisis económica de 1982 fue el punto de partida para la implantación 

del modelo de desarrollo neoliberal. 

14) El ascenso de Miguel de la Madrid a la presidencia de la República inicia 

el periodo de la tecnocracia en el poder y el desplazamiento de la vieja 

guardia politice. 

15) Carlos Salinas fue uno de los principales diseñadores de la implantación de 

las pollt1cas de a1uste desde el sexenio delamadr1sta. 

16} El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son tos principales 

promotores de las po\lticas monetarlstas para América Latina. 

17) Antm10 Ortlz Mena -amigo personal y tlo polltico de Carlos SaUnas

Miguel Mancera Aguayo son dos de las personalidades promotoras de las 

polltlcas neohberales en México, el primero, lue secretario de Hacienda y 

director del Banco Interamericano de Desarrollo y, el segundo, fue vanas 

veces director del Banco de Méx1co. 

18} Las cunas académicas de las tesis neohberales son las universidades 

norteamericanas de Harvard, Chicago, Pincenton, Vale, MIT y Stanford; en 

México la principal promotora de ellas es el ITAM, y donde la mayor parte de 

los altos func1onar1os -incluyendo al presidente Salinas- han cursado estudios 

de economla y adm1mstrac1ón principalmente. 
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19) El equipo salinista se engendró en el sexenio lopezportllllsta, se conformó 

en el sexenio delamadnsta y se consolidó con el ascenso de Salmas a la 

presidencia. 

20) Los miembros del circulo salinista responden a las s1gu1enles 

caracterlstlcas: a} poseen un alto grado de estudios, son egresados de 

umvers;dades privadas o con posgrados en el extran1ero -de preferencia en los 

Estados Unidos y con estudios en economia o administración; b) tienen 

concepciones homgeneas entre si y defienden un mismo proyecto económico; 

c) en general son re\auvamente jóvenes para los cargos que ocupan; d) entre 

ellos se cuentan se cuentan pocos cargos de elección popular; e) la mayor 

parte ha ocupado puestos con poder de decisión y f) la mayor parte de ellos 

penenecló a la Secretarla de Programación. y Presupuesto cuando Salinas era 

titular de ella. 

21) Manuel camacho Solls es el gran tdeol6go de la estrategia polltlca para la 

toma del poder del circulo salinista. 

22) Las elecciones de 1988 inaguraron el periodo democrattzador y acabaron 

con el sistema de ¡.;ntlic>o único. 

23) El plantem1ento de la reforma del Estado proviene desde la crisis de los 

años 70's y se profundizó con la calda del Muro de Berlín. En occidente se 

cnt1c6 al Estado benefactor; en el Este al Estado burocrático y en América 

Latina al Estado populista. 

24) El proceso modernizador de corte neoliberal es un tendencia universal en 

América Launa. 

25) Las pollticas de aJuste y la economla de mercado se encuentran 

desarticulando y desestructurando a la sociedad que conllevan al debilitamiento 

del sentido de pertenencia, solidaridad y conciencia social. 

26) La reforma del Estado en América Latina ha llevado a los partidos pollt1cos 
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a entrar a un proceso de redefmición ideológica. 

27) La refundación del Estado en América Launa no ha podido ser la medida 

estrateg1ca para resolver las demandas sociales, lo QUe ha provocado una 

enorme crisis de credibilidad, de leg\tlmldad. 

28) América Latina ha experimentado grandes avances en materia de 

democracia y derechos humanos, pero no asi en cuanto al crecimiento, 

combate a la inflación, corrupción, narcotráfico, desempleo y lucha contra la 

pobreza. 

México es apreciado como una potencia latinoarnencana desde la óptica 

económica, pero su sistema polflico aún de¡a mucho que desear. 

29) las economias latinoamericanas deben buscar la rearticulación con el 

mercado internacional, pero esta reartlculación debe apoyarse en la 

modernización tecnológica y los incrementos de productividad, y no en la 

depresión del salarlo de las clases traba1adoras y en la contracción de los 

consumos básicos. 

30) El hberallsmo social fue un denominación conceptual que Jesús Reyes 

Heroles utilizó para identificar a ciertos liberales que defendlan las causas 

sociales. 

31) Para Reyes Heroles el origen del hberahsmo social provino de las causas 

agrarias de la primera mitad del siglo XIX. 

32) Los primeros en exponer con claridad postulados agrafias como la tesis 

sobre el origen social de la tierra y el derecho del Estado para regularla y 

distribuirla fueron Zavala, Gutierrez de Lara y Bustamante. 

33) Ignacio Aamlrez. fue un socialista pero ident1f1cado con las causas 

liberales. 

34} El llberahsmo social es un contrasentido; porque dada la naturaleza del 
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hberallsrno no puede ser social. El llberal1smo se finca en el individualismo que 

tiene como valor fundamental a la persona, para el liberalismo la sociedad es 

un medio nunca un tm. 

35) Los socialistas 1dentif1cados con el hberalismo fueron los precursores 

intelectuales de la Revolución Mexicana. 

36) La Revolución Mexicana se convirtió en el proceso histórico de 

re1vmd1caclón liberal. 

37) El liberalismo socíal que invocó Salinas para redetmir el proyecto 

1deológlco del partido oficial y retundar al Estado mexicano se apoyó en las 

concepciones doctrinales de los estudios de Reyes Heroles y Hobhouse. 

38) El liberalismo social de Salinas pretende ser una tests ecléctica que 

rescata los benefic1os de las tesis neoliberales y socialistas pero descartando 

sus desaciertos. 

39) El liberalismo social justifica 1deológ1camente las acciones pragmáticas 

neoliberales del gobierno salmista. 

40) El liberalismo social se materla/Jza en el Programa Nacional de Solidaridad; 

el Pronasol se convirtió en el mslrumento para "suavizar" los altos costos 

sociales derivados de las pollticas de ajuste, se convirtió en un pal•auvo de la 

pobreza, en un organismo con fines electoreros y en el medm para obtener 

consenso y legitimación del proyecto salinista. Solidaridad es un proyecto 

presidencialista, cerr trallsta, populista y paternalista que no ofrece soluciones 

a fondo. 

41) La reforma del Estado en México responde a tres factores: a) la creciente 

demanda de participación de la sociedad civil en las acciones de gobierno; b) 

el desgaste del desarrollo estabilizador y e) la exigencia de competiv1dad 

económica, la globalizac1ón y el nuevo orden mundial. 

42) Salmas optó por acelerar el proceso de reforma económica pero el pollt1co 
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• 

lo mantuvo en suspenso hasta casi el final del sexenio. 

43) Durante et régimen sahms1a se fortaleció a la figura presidencial. 

44) La apertura democrática se debió a la creciente demanda de le sociedad 

c\vil por ella. 

45} Asi como Camacho Solis es el ideol6go polltico del salmismo, asl Córdoba 

Montoya lo es del proyecto económico. 

46} la economla, bajo el proyecto modernizador salmista, no crece. no 

distribuye Ingresos y su es1abilidad es arUhcial. 

4 7) El gobierno salmista no puede promover el crecimiento sm provocar una 

crisis de dtv1sas o sln perder todo el esfuerzo estabilizador. El dílema es 

devaluación o recesión, crec1míento o inflación. 

48) Para sos.tener a la polltica económica se han elevado dramaticamente las 

tasas de interés, lo que paralua los proyectos de inversión productiva y 

aumenta la volativ1dad de los mercados fmanc1eros, con ello se condena a una 

menos generación de empleos. menores salarios y por lo tanto mayor 

contracción. 

49) SI el gob1emo sallnlsta se empeña en mantener una estabilidad a costa de 

un sacrificio constante del crecimíen10 y la distribución -sólo posible a corto 

plazo- en un periodo más largo el fenómeno económico se revenira con más 

Inestabilidad. 

50) El costo social de los ajustes estructurales es muy alto en comparación 

con sus beneficios y rendimientos. 

51) Los factores polh1cos han hecho cambiar de rumbo del proyecto sa1cnista y 

de seguir asl amenazan con hacerlo abonar. 

52) Los errores del proyecto salinls1a se debif='ron a lo& siguientes taclores: 
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a) el gobierno castigó la generación de empleos (Jamas dió un incentivo fiscal 

para la creación de empleos) y teprimló los salarios, la no liberación del 

mercado de traba10 operó como un factor en contra del programa económico; 

b) se mtentó suplir con ahorro externo la def1c1encia del ahorro nacional, bajo 

la premisa que cualquier elevación del ingreso nacional (vla salario) se tria al 

consumo (por los ba1os niveles de vida de la población) y no a la Inversión, lo 

anterior crearla problemas de exceso de demanda que se traducirlan en 

inflación, por ello el gobierno reprimió los ingresos de la mayoria de Jos 

sectores que consideraban sin capacidad de ahorro y, privilegió a los sectores 

con excedentes, al tener satisfechas sus necesidades de consumo; c) el 

gobierno salmista se preocupó por sanear las finanzas, pero a costa de 

absorver el poco excedente que le restaba la la sociedad a través de una 

cacerla fiscal, pero el excedente no se utilizó para promover el crecimiento o 

me¡orar la distribución sino para pagar su deuda a los grandes capitalistas, a 

fin de tuvieran dinero para comprarle sus empresas y Jos bancos que se 

querlan privatizar, además el gobierno se empeño en tener un superilvit en sus 

finanzas lo que no es 1ust1f1cable en un pals en vlas de desarrollo; d) se 

reprodujo un l.talacia de una sttuación macroecon6m1ca sáludable con una 

m1croeconómia raqultica; e) buena parte del impulso que rehabilitó a la 

economta en los últimos a~os se sustentó en un incremento de su 

endeudamiento, sm que la capacidad de pago este garantizada. 

53) La Constitución Polllica se convirtió en el marco legal del proyecto 

salln1sta a través de una gran actividad legislativa del Ejecutivo, que han 

obedecido a las necesidades de Salinas y, que ha sido t acilitado por el 

"mayorlteo prilsta" y el apoyo panista en el Congreso. 
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Anexo No. 1 
Discurso Pronunciado Por: 

LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, 

PHESl Dl!NTE DE LA REPUBLlC/i, 

compañeros Pr1lstas: 

seriaras y señores: 

Acudo con gran entus1smo a la celebrac1ón de nuestro parudo. Como Presi

dente de la República gobierno para todos los mexicanos y como m1htante par~ 

•c100 orgullosamente en el Partido Aevoluc1onario lnst1tuc1onal. 

Estamos celecrando 83 arios del instituto pollt1co más importante de la 

historia moderna del pals, sin el cual no se podría entender su desarrollo, la 

paz social que ha disfrutado, la d1ferenc1a polit1ca que nos 01stm9ue de las 

demás naciones, así como la comple¡a trama social y plural que hoy tiene nue§_ 

tro pals. 

En el partido la mayoria de los mexicanos ha encontrado no sólo un 1nstr~ 

mento para excresar su preferencia electoral. sino la existencia de un espacio 

polltico nacional para la concertación y para la creación de consensos, para el 

debate ideológico y para el fortalecimiento de la unidad nacional en torno al 

programa de la Revolución Mexicana. 

Por eso ha habido progreso y paz en el país, por eso se han ampliado las 

libertades y combatimos con dec1sión la m¡ust1c1a en Mé1t1co. 

Amigos y compañeros: hoy llevamos a cabo la reforma de la Revolución 

Esta reforma es garantía de su permanencia y v1tahdad. A diferencia de airas 

revoluciones, hoy abandonadas y desprest191adas, la nuestra sigue estando en 
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el pueblo, en el partido. en los actores pol\tlcos prmc1pales del pais: su enorme 

fuerza \lltal radica en sumir los prmc1p1os que han s1do e1e de toda nuestra 

h1stor1a, proyectados a las nuevas reahaades y fortalecer a Me1uco. 

Hoy, ante los cambios ael mundo. tenemos que responder a 01versas pre--

guntas. ¿Cómo construimos la fortaleza de México al hnal del siglo XX y en el 

1n1c10 del siglo XXI'? ¿Cuál es la ideología que gula al pamco y al gobierno 

para asegurar su permanencia sus ob1et1vos históricos y su rica cultura'? 

El proyecto liberal mexicano del siglo XIX transformó las estructuras y 

prácticas para quitar al pais los tueras y las servidumbres, la anarquia de la 

tuerza. También para hberar a la nación del mmov1l1smo, del a1slam1ento del 

mundo que se industriahzaba y que replanteaba la ex1stenc1a de los v1e1os 1mp~ 

rios. 

El nuestro. al contacto con la reahdad, se hizo un hoerahsn:io or1g1nal. Sus 

luchas tuvieron siempre bases populares, agrarias; 1a demanda de. 1gua1 cons1d~ 

ración a todos sus nab1tantes: el rechazo de los monopohos, la secular1zac1ón 

de la sociedad y la supremac1a de poder c1v1l. la propuesta federal detrás de 

las regiones y sobre todo la conv1cc1ón nacional trente a ta amenaz.a -y tas 

pretensiones extran1eras. 

Por eso nuestro liberalismo se nos d1ó como nungUn otro en el contmente. 

El munfo de la reforma en el siglo XIX. la reforma hberal. diseño la estructura 

de ta nación y le d1ó continuidad y futuro. El nuestro fué -como señaló Reyes 

Heroles- un !1bera\lsmo triunfante. 

Así también la Aevoluc1ón Mexicana rompió el peona1e de la dictadura, 

hberó el traba10. la uerra. las conc1enc1as y con ello la d1gnioad. Defendió la 

soberania de ta nación trente a la emergencia de nuevas hegemonlas. Ja amenª-
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za a sus recursos y a sus proyecto poliuco e 1noepend1ente. 

Recogió del proyec10 liberal su propuesta ae l1ber1ac:1 nac1éndota comprom~ 

t1damente social. 016 al estado la conducción del desarrollo y ae los recursos 

de la nación: hizo de los reclamos de revolución por la tierra. e! trabaio y la 

eoucac16n un programa de futuro. 

Hoy ta reforwia de la Revolución da v19enc1a y relevancia presente al 

libernJfs1110 social c;ue garanuz:a a nuestra idea h1stonca de! oaís. lo hace 

para realizar los fines de soberania. ¡usttc1a. hoertad y aemocracia. Construimos 

aaui una nueva v1s1ón de la Revolución para nuestros ciempos. orgullosos del 

pasado pero que no se su¡ela a sus medios. 

Tampoco es una reforma neolibcraJ. Entre estos extremos no puede ni 

debe haber confusiones. Por eso en estos tiempos de acelerados cambios en e! 

mundo y profundas transformaciones en nuestta pa.tna, es indispensable mante ... 

ner ia claridad en el rumbo, 1a prec1s1ón en las ideas. 

Dos tesis se enfrentan entre si una que no termina de declinar y otra que 

poca vigencia tendrá al nacer. Es et choque entre el estatismo atisorbente y el 

neohoeral1smo posesivo. Ni uno n1 otro responden al proyecto de reforma de la 

Revoluc16n: ru los nuevos reaccionarios que promueven el estatismo ni 1ampoco 

el neol1bera1tsmo enarbola nuestras luchas. m smtetrza nuestras ideas. n1 guia 

nuesuas decisiones, 

La f!lcisofia de nuestras prácticas es el l iberalJs1110 socldl. de hondas 

raíces en nuestra historia y con plena v1genc1a para el Presente y oara el futu

ro. Establezcamos con claridad cómo fortalecer los pnncrpios de sot:ierania, 

1usuc1a. hbenad y democracia del hberahsmo social y su profunda d1ferenc1a -

con !as otras dos propuestas ideológicas. 

-580-



Prl11ero: Ja soberanJa. Para el neollberahsmo la g1ooahzac16n y los procesos 

de integración regional son razones para declarar las fornieras como estorbo. 

el nac1ona11smo como cacuco y la soberania de la nación como preocupación 

del pasado. Habla por eso de un mundo sm fronteras n1 naciones, de órganos 

supranacionales para regular co sólo los asuntos 1nternac1onales. sino tamb11!n 

los internos. Proponen organizar elecciones desde et extran¡ero, fuerzas m1htares 

mult1nac1onates; ¡u1c10 y sentencia externos sobre el comportamiento de los 

pueblos. 

Los nuevos reaccionarios del estatismo, por sus parte. pretenden actuar 

con las reglas del pasado. como s1 aún ex1st1era b1polandad en la que podíamos 

1ugar un balance en nuestro provecho. rgnorando las realidades y deb1htci.ndonos 

en los hechos. 

Actuar como lo promueve el neohberal1smo es entregar la soberania: 

actuar como lo sugieren los nuevos reaccionarios es simplemente provocar 

intervenciones deb1l1tando la soberanía. 

Para nuestro Jih(.>fitlJsr:io social ia soberanía es fundamental y razón de 

sobrev1venc1a y 0D¡et1vo úmco que da sentido a las metas que perseguimos. 

porque queremos que sean nuestras. 

La pos1c1ón geográfica de México, es ineludible y no de1a lugar a cudas. La 

nación debe asegurar en todo momento su fortaleza para perdurar soberana en 

la vecindad con mayor potencia del mundo. 

Sólo la ~·rop11eshl del llcerallsmo social fortalece nuestra soberanía. Mayor 

interrelación económica no mctuye n1 permitiremos que incluya, la 1ntegrac1ón 

polit1ca. Por el contrario. nos d1vers1hcamos en las relaciones mternactonales 

para ser más fuertes pollt1camente y derivamos fortaleza económica mterna de 
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la activa part1c1pac1ón en las regiones que concentra la c1nám1ca del crec1m1e!:! 

to mundial. 

segundo: el estado. El neo11beral1smo coloca al estaoo en un tamaño y res-

ponsab1hdades minimas, al margen de la v1da nacional. 1nd1ferente a las d1fereD_ 

c1as y a las d1stanc1as entre opulenc1a y miseria: 1ncacac1oad para regular y 

revertir los ew.cesos y abusos del mercado. Su papel es exclusivamente proteger 

del delito sin importar la 1ust1c1a. 

Por sus parte. los nuevos reaccionarios qu1s1eran ver regresar al Estado 

eKces1vamente prop1etano. expansivo, con una burocracia creciente, er191da en 

actor casi ümco ce la vida nacional y que a sus t1m1tac1ones para promover 

más ¡ust1c1a. agregaria su creciente mef1c1enc1a. 

Nuestro liberaIJsmo social en cambio, promueve un estado solidario, 

comprornet1do con la 1us11c1a social, traba1ando s1empre dentro del reg1men de 

derecho, conduciendo el cambio en el m•uco ce la ley y manteniendo la estric

ta v1genc1a y protección de los derechos humanos. 

En el ámbito económico el liberalismo sodal asume que el mercado sin 

regulación del Estado fomenta el monopol10, extrema la 1n1ust1c1a y acaba por 

cancelar el propio crecimiento. Ser un Estado propietario y sobreregulacor 1mp1-

de que la 1mc1at1va social desate la energia para la prosperidad. 

Por eso el Uberallsmo social propone un Estado promotor. que aliente 

la m1c1auva pero con capac1cad para regular con firmeza las act1v1dades econQ 

micas y evitar asi que los pocos abusen de muchos. Un Estado que orienta 

atención y recursos hacia la satisfacción de necesidades básicas de la pobla-

c1ón, respetuoso de los derechos laborales. de la autonomla de los sindicatos y 

protector del medio ambiente. Este no es un Estado propietario que supla a la 
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1nic12mva y la dec1s1ón de las tam1has. smo que las. ayude a alcanzar con su 

traoa10 sus propios tmes. 

Nuestro liberalismo socJ.iJ no oerm1te que e! Es1ado se convierta en 

ún1co actor de las o:ec1s1ones p0Jit1cas. econom1cas y sociales responsable de 

toao y por todos. Pero nunca consentirá en ser un Estaao ausente, incapaz 

frente a los e1<cesos del mercado. lffesoonsable ante !os rezagos y necesiaades 

sociales. Es un Estado que usa la ley cara transformar la realidad hacia más 

¡ust1c1a, más libertad y má$ soberanla. 

Tercero: Jo )ustJcJB social. Para e1 neollberalrsmo el arnbito ae la sociedad 

es sotamenle et de parucipación 10d1vraual. aislad.a que aentro ae las reglas del 

1nd1v1dua\\smo posesivo no tiene por qué incorporar los intereses de los demás 

er. sus dec1s1ones, 

Para los neol1bera!es la ¡ust1crn se resuelve sola. E! crecimiento de la eco

nomia derramará en algún tiempo, en el futuro, beneficios que otros puedan 

aprovechar. 

los nuevos reaccionarios. por su pane. cws1eran ver al Estado grande y 

paternal1sta, aunque se fmanc1e con inflación y excesos. la ¡usuc1a soc1a1 para 

el1os es decidir qué aar, a qumes a través de más burocracia desde el centra!1! 

mo. 

Para nosotros. en el liberalismo soci¡¡l (B 1usuc1a es un oo¡e11vo para el 

que hay que uaba¡ar deliberadamente. Es un compromiso eicp1!c110 que tiene 

que promoverse al mismo tiempo que se auspicie e! crecimiento y la estabilidad. 

Este es el ob1et1vo de Sohdanaad y de los programas sociales oue han desarro

llado los gobiernos de la Revolución. la ¡ust1c1a que perseguimos rechaza el 

paternal1smo, que cancela las aecisrones de las personas y de las comunidades; 

-583-



también rechaza el popullsmo que promete cumphr lo que no pueoe o que 1uego 

coora en deuda, 1ntac1ón y mas m1sena. 

Solidaridad: exores1ón actual de nuestro l i bt>ral J~1110 sor i ,11. cumole en 

los nechos sin romoer la disc1phna f1scal, respeta efectivamente ta d1gn1dad de 

los meK1canos. poroue ellos deciden y participan, lo hacen directamente y sin 

borucrattsmo. Nuestro compromiso es con la 1ust1c1a soc1a1 en los hechos cot1d1! 

nos. 

cuarto: las libertades. Para los neollberaies las hbertaaes formates son 

la Unica garantia aue con la ley deoe proteger el Estado. Considera al ind1v1duo 

a1s1ado. sm relac1ón y deberes con la comunidad. 

Para los nuevos reacc1onanos, las libertades son suoordinadas a los proyef 

tos red1str1bu1dos del Estado. Para los primeros. el crec1m1ento económico es un 

e1erc1c10 del mercado: para los segundos, es la acción estatal. Para los prime-

ros la hbertad es de tránsito, audiencia. pet1c1ón. creencia y pensamiento que 

cumplen Umcamente con la ex1stenc1a de reglas para su e¡erc1c10; para los 

segundos, la burocracia los e¡erce en representación y a nombre de las persa-

nas que carecen de medios. 

Para nuestro J1bera1 lsmo sricial la falta de respeto a tas reglas del der! 

cno genera opresión, pero sin oportumdades m bases matenales 1ustas. el e1er

c1c10 de las 11bertaaes está hm1tado. 

El 11 beta Ji smo socia J recupera el valor moral del ind1v1duo y lo combina 

con el valor mota\ de la comunidad. Por eso tenemos un ampho comprom1so 

con la libertad. esenc1a del ser humano en un marco de 1ust1c1a. 

ouinto: Ja democracia. El neol1beral está compromet1do con un modelo de 

democracia que sólo considera aislado y no a sus formas de organ1zac1ón. No 



quieren movilización o participación, sólo Jos md1v1duos guiados por prolesiona-

les con el riesgo de poner en subasta -a favor de los grandes intereses econó-

m1cos- el control de los procesos electorales. 

Para los nuevos reaccionarios, la democracia es supu~stamente el respeto 

. al voto, pero es creible sólo cuando ellos ganan. 
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Señoras y señores: 

Anexo No. 2. 
Discurso Pronunciada Par: 

SEUADOR )' LlCENCJllDD 

LUIS DONALDD COLDSJO HURRIHTA 

PRESIDENTE DEL COllITE EJE:CUTIVO 

.VACIOllAL DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO IllSTITUCIONAL 

Celebramos hoy el LXIII aniversario de la fundación del Partido; lo celecra

mos con este acto de la unidad poliuca y con esta reflexión compartida para 

entender me¡or el pasado. pero sobre todo para apreciar de manera más ciara 

el nuevo papel que nos toca cumplir. 

Nacimos del impulso de la gran Revoluc16n Social de ME!x1co y con su 

misma fuerza llegamos ahora al umbral de un nuevo siglo. 

Por eso valoramos el smgutar talento pollt1co del pueblo de México que ha 

logrado que nuestra Revolución prevalezca. Prevalece porque al inspirar nuestra 

norma fundamental y al convert1rse en ley para todos, lué sintes1s de nuestras 

luchas históricas y trazo de nuestro proyecto comün de soberanla, de paz. 

progreso, 1ust1c1a y libertad. 

En este gran trayecto de más de sets décadas. nuestra organ1zac1ón politi

ca ha mantemdo su cond1c1ón mayornana, ha logrado dar cont1nu1dad al proce

so de transformación nacional y ha sabido transformarse a sí misma. 

Por eso sigue la convocator1a que pres1d1ó nuestro origen, Oia a dla retre!! 

damos la voluntad or1g1nal que nos conformó. Es la misma voluntad que deman

dan las tareas actuales del país. 
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Por ello el Parudo no concluye hoy. Ahora, igual que siempre. está dec1d1-

do a encontrar en su h1stona e! aliento que dé clandad a sus tareas actuales y 

dé contmurdad a su esfuerzo futuro. 

Los pr1ístas en1endemos que se esta abriendo una época diferente para 

Mé:ioco y. por ello, un momento distinto nara e1 partlao. Son tiempos de cambio 

er. el mundo. Terminó el largo ciclo del orden b11:1olar. pero aün nos faltan nue

vos equilibrios mternac1onales. Se reconfigura el ámbito de Europa: se conforma 

también el que se despltega en los lttora!es del pacifico, con sus dos blo~ues 

regionales: el de América del Norte y el de Japón y los paises as1á11cos. El 

resto del mundo, que eo1nprende vastas zonas del planeta. QrQVLta en torno a 

estos e¡es y enfrenta r.! resto de redefinir su propio espacio. 

51 bien las pote11c1alioades económicas marcan el nuevo orden mundial. la 

fortaleza econ6m1c;:1 se fundamenta en el vigor cultura!, en la capacidad creah ... 

va de los pueblos y su expresión en el conoc1m1ento; en la amplitud de los 

consensos y las l!bertades, asi como en la conc1enc1a del desuno comün. 

Las fuerzas de1 cambio no se mueven en una sola dimensión. ni tampoco 

en un soto sentido. la globahzac1ón se acompaña con la emergencia de nuevas 

corrientes nac1onal1stas. A la mayor tnterdepenciencia. se pretende responder, 

en ocasiones, con !a amenaza de Yolver al protecc1on1smo. Una cultura un1ver-

sal, ab1etta y tolerante. convive con la reaparición de los tundamenta!1smos y 

con signos de d1scriminac1ón racional y reh91osas. 

En un mundo marcado por la mcertidumbre, México reafirma, en et gran 

consenso de sus soc1eoades y con las lecciones de su propia historia, su desti

no soberano, su independencia. su nac1onahsmo y su búsqueda de una sociedad 

Justa en las hbertades y la democracia. 
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Asl responde nuestra sociedad a los cambios en el mundo. la Revolución 

es nuestra via. Hoy se reafirma porque nos ha dado prmc1p1os; porque reune y 

convoca la fuerza nacional que supera el nesgo de las suped1tac1ones: porque 

ante los nuevos confllctos regionales. ahenta nuestra vocación de paz. 

Los mexicanos de hoy queremos seguir hablando de nuestra Revolucrón. 

Su gobierno. señor Presidente, al con¡ugar profundas conv1cc1ones, volun-

tac reformadora y capacidad de concertación, nos une a los mexrcanos en 

torno a nuevos propósitos. El gobierno de la República ofrece a los mexrcanos 

nuevos carrunos para aprovechar las ooortunidades que se nos presentan. Se 

gana la confianza construyendo nuevas realidades. Las reformas avanzan sobre 

el terreno de los consensos. 

Así, México define el trazo y los tiempos de su modern1zac16n. Srn temor. 

pero sin demora; stn hacer concesiones a Jos dogmas, pero con auténtrca hdell 

dad a los más altos propósnos de la nación. 

Usted encabeza un gobierno que, más allá de tas rntenc1ones, ha dec1d1do 

someterse al veredrcto de Jos resultados. la modernización de Mexico se aprecia 

ya en ros hechos. Su gestión, por eso. enallece al PAi. Los pr1istas nos sent1--

mos orgullosos de CARLOS SALINAS DE GOATARI. 

Ba¡o estas orientaciones, hoy el Partido también se encamina por nuevas 

rutas; por nuevas rutas de cara a las tareas de cambio de la sociedad. Pugna-

mes en el PAi por derechos seguros. ampllas libertades y por erradicar excep

ciones y pr1v1leg1os. 

Curemos liberar lo social para que se convierta en et horrzon1e de cert1dul!) 

bre del esfuerzo md1v1dual y el comorom1so colectivo, para que sea el ámbrto 

de una mayor ¡ust1c1a. Queremos hberar ro económico para generar nuevas 
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opotun1dades. Queremos liberar lo polit1co, para que continúe elevándose la 

calidad de nuestra conv1venc1a. 

Como partido. nos a11enta oart1c1par con usted en las reformas que avan-

zan hacia los oropós1tos. La relorma soctal. para la 1us11c1a; la reforma económJ. 

ca. para el oesarrollo; la reforma polit1ca, para elevar la calidad de nuestra 

democracia y construir un estado 1usto. 

Son las reformas para forta1ecer la soberanía. Es ta Revolución reformada. 

En estos tres años de intensa transformación de la v1ad nacional. el PAi. 

comprometido con el cambio. ha recuperado el orgullo. m1htanc1a y apoyo ciu

dadano. Estamos cumpllendo con nuestro programa y también estamos cumpl1en 

do con las nuevas ex1genc1as que surgen del proceso de transformación, como 

son enfrentar una mayor comoetenc1a palluca; representar una sociedad plural 

y diversa, y actualizar los marcos normativos de la acción colectiva. 

Nos reformamos para reformar. Tenemos una me¡or organización. Contamos 

ahora con los Conse¡os Politices Nac10nal, Estatal y Mun1c1pat. Son nuevas 1ns-

tanc1as para la dellberac16n y el acuerdo interno. 

Aqul y ahora, en este 4 de marzo, reunidos por primera vez todos los 

integrantes que expresan la d1mens1ón nacional y federalista del Partido y la 

d1vers1dad y pluralidad de la m1htanc1a en el vasto territorio del país, cada uno 

de los aqui presentes. señoras y señores conse1eros, representa compromiso. 

conv1cc1ón. lealtad y talento. Su presencia es prueba de la fuerza del Partido. 

Mediante comprom1sos precisos, nuestros candidatos compiten por ganar y 

compnen por alcanzar la representación polit1ca que requieren las tareas de 

hoy. Así lo h1c1eron quienes en nombre del Par11do contendieron en las eleccio

nes federales del año pasado, y asi lo haremos en las próximas elecciones 
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locales en c:ustrntos estados. Asi Jo haremos con Anuro Romo Gu11érrez, que es 

para Zaca1ecas ta opción de un gobierno eftc1ente y de sentido social. Asi lo 

haremos con Eduardo V1llaseñor Peña, candidato para el desarrollo y la estabili

dad de Micrioacán. Lo haremos con Max1m1hano S1leno Esparza, que ofrece a 

Durango certidumbre y e.xpenenc1a. V lo haremos con Jesús Macias Delgado, 

candidato de una nueva generación y garantia de más progreso para Chihuahua. 

Lo naremos 1gualmen1e en los estados donde próximamente postularemos candi

datos. tanto a tas gobernaturas como a los congresos locales. Lo naremos en 

Veracruz, lo haremos en Oaxaca, to haremos en Sa¡a cal1fornra. en Aguascalle!J. 

tes, en Tlaxcala, en Smaloa y Jo haremos en Puebla, así como en Guerrero. 

Levantaremos una vez más ras banderas del Parudo Revoluc1onano lnstrtu

c1ona1. Nuestra organ1zac16n electoral nos hace mas fuertes en la competencia 

democr8t1ca. Como Partido, sabemos que nuestra primera ob/1gac1ón es rr a la 

conquista de los votos. 

Con buenos gobiernos. con una oferta politrca convincente y con campa-

ñas· intensas y directas, este año daremos Ja catalla. y, como en agosto de 

1991, volveremos a ganar. 

Tenemos un nuevo perfil de cuadros y de d1r19entes; de cuadros y dmgen

tes con compromiso: de honestidad, de entrega y profesronalismo. que integran 

lo mismo lrderazgo"s de ayer. que liderazgos de hoy, y con los cuales estamos 

presentes en todos los rincones del pais. Igual en la gran frontera del norte. 

como en Nuevo León. como en Ba¡a Callforn1a Sur, en Coahuita o en Sonora: 

pero tamb1en estamos en et sur, con Campeche. con Tabasco, Vuca1án y Quin

tana Roo. También lo estamos en Chiapas, así como en aquellas entraades con 

gran trad1c1ón y potencialloades. como Nayarit. como Guanaiua10, como Cot1m(\ 
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San Luis Potosi. Morelos e H1adalgo. Igual en las entidades con el nuevo perfil 

urbano de la sociedad mexicana, como Jalisco. como en Ouere1aro o como 

aQui. en el Distrito Federal y en el Estado de Mexico. 

Correspondemos al apoyo ciudadano, conv1ruendo en hechos los compromi

sos poHttcos. Estamos emperiados en formar gobiernos de gestión moderna. 

reSponsable y madura. tanto en estados como en mun1c1p1os. 

La labor leg1slat1va de nuestros diputados federales y senadores en el Con

greso de la Unión ha de seguir promoviendo el amplio programa de reformas 

que exigen los mexicanos. Nuestro reconoc1m1ento. señores legisladores. 

Señor Presidente de la RepUbhca: 

Compañeras y compañeros del Partido. 

En la polit1ca nunca hay tareas concluidas. y siempre estamos convocados 

a un nuevo esfuerzo. Quienes estamos aqul. cue hemos hecho del Parttdo el 

sn10 de nuestro encuentro y el ob¡eto de nuestros afanes, sabemos que esta--

mos ante tareas en permanente 1n1c10. Hacia atras. advert1mos el gran esfuerzo 

desplegado. 

Nuestra historia tiene un rostro mült1ple: el rostro de los hombres que en 

tocos los tiempos han defendido a la Nación y han caco voz a las demandas 

sociales. El rostro y la voz dignas y nobles de todos los mexicanos que QUFeren 

hacer de la nuestra una patria me1or. 

Hoy hemos de reafirmar propósitos y empeños, porque este partido es 

fuente de esperanzas para muchos mexicanos: esperanza para tos traba¡adores 

que buscan aumentar sus salarios: para los desempleados que demandan opOrt!:! 

nidades; para los campesinos que quieren proouc1r más y vivir meior; para los 

colonos urbanos que encuentran en la solidaridad una respuesta a sus apremios; 
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para los md1genas que claman por mayor 1ustrc1a. 

Somos hoy. en este hn ae siglo. el Pan1do del nuevo vigor de la sociedad 

mexicana; el Partido que reüne !as asp1rac1ones de !as mu¡eres, la rebeldia y la 

creauv1dad oe tos 16venes, la tenacióad y e! talento construcuvo de las clases 

medias; la 1mc1ata1va de !os hombres de empresa; las aportaciones de academi

ces. artistas e intelectuales: el emou¡e aec1d1do del México de nuestros dias. 

Amigas y amigos del Partido Revoluc1onano lnshtucronal: 

Estamos convocados a construir et tuturo al que nos compromete la h1sto

tta. Los nuevos desaflos reafirman nuestra determinación. Nuestra voluntad no 

decltna. Nuestro compromiso permanece. 

La Re11olución, compañeros priistas. es el futuro de la México. del México 

de todos nosostras y de nuestros h1¡os; el México de nuestros propósitos y de 

n1Jestros anhelos; el Méir.:1co del siglo XXI. 

¡Que viva el Partido Revolucionario lnstltucionsl J 

10ue vlva el Presidente Sal1n.as de Gortari l 
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