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Prólogo 

Una vez .tvr.rrú.nado u.te .t1tabaj o, e.a pae.ab1ta que con6ti..tuye 6u pa1t.te me.

dulaJt adqu.úúó una 1.10 . .tabe.e populatúdad. La campaña poU.tica dee. cancllda.to 

p1te6.{.denc.<.ae. del pa1ttido oó.{.c.lae. cen.t.Jtó 6u CÜ6cu1t60 en e.a exp1te6.{.ón "poU

tica modvr.na". Dada e.a .t!tacllc.lón poUtico-C<J.e..twtae. de e.a '1.l.{..t.e gube1tnamen

.tae. de nuu.t1to pcú.6 y de loó gJtUpoó que han 6undado buena palt.te de óU6 ex

pec.tativaó en 601tma1t pa1t.te de aqu.i.e.e.a -pa1ta e.o cuae. uno de loó 1teq~.{..to6 

eó 1tepeti1t ac/t..U:.lcamen.te lo6 cUch'1.ó del p1tu.{.den.te o de.e. cancllda.to de.e. 

PRI-, no me 1tuue..tó en ab6olu.to óo1tp1te11den.te que ea "mode1tn.{.dad" 6e voe.

v.ivr.a moneda co/t!Úe.n.te en ee. lenguaje coticllano. Peko, aunque e1ta de upe-

1tar..6e, ee. 6.{.gn.{.6.{.cado que ee. .t0trrú.no hab/t,{,a de. a6um.{.Jt e.n .taee.6 ~cun6.tan

&aó no co1ttúó e.a múma óuvr..te: como moneda co/t!Úen.te, ea modvr.n.{.dad CJteCÁ.ó 

en volumen y deC"-eCÁ.ó en p1tecú.{.ón. 

Me .{.mpo1t.ta mucho acla1ta1t e.o an.te!Úolt, pot:.que u.te u:tucllo no :tuvo corito 

otúgen aegún tipo de "n'.!.c.u.{.dad" de duenmaóc.:tltalt la6 htcol16ú.ten&aó con

cep.tuaeu dee. cll6cUJt6o oólc¿ne de. moda, aunque. even.tuaeme.n.te pueda 6eJtv.{.Jt 

palta ello. Tampoco .tuvo e.orno oJt.{.gen, polt 6upuu.to, pa1t.t.{.upa1t de. cllcha mo

da. La 6a6únac.lón que u capaz de gene/ta"- ee. .tema de e.a mode1tn.{.dad u.tá 

en e.a Jt.{.queza ·IJ compeej.{.dad c.-:mc.ep:tuae. y <:eóJt.{.c.a que. 061tec.e, y qtie u.tá en 

e.a 01tden del cüa de ea 6oúologZa c.on.tenipoltánea. Tae. vez en u.te con.tex.to 

e.a modeJtn.{.dad 6ea .tamb.{.'1.n moneda c.01ttúen.te, pelta 1te6ul.ta pa1ta mZ, polt mu

cho, má6 a.tltactivo a6Z que e.orno un eugatr. común .{.n6ü..tucúonae. 
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El -t-U:uea de.e .tltabaj o óue conc.eb.<.do e.u.ando ea .tu.ú., Vl.a apena6 una pltome6 a, 

y M-<'. óue 1teg.ú.,.t1tado. Pa1ta i'v.l.tatr. .ta1tda11za6 y .tJtáml.tM, dec..lcü. co116etr.va1t 

et :t;.{'.,tuto olt-lg.lnae a 6ab.<.enda6 de que no <Vta ee má6 apltop.<.ado. La e.xptr.e.-

6.lón "Ptr.oyec..to mode1tn.lzado1t de.e E6.tado meúc.ano" C.6, 6C.gún la6 i'-i11e..zm.<.e.11.to6 

de. u.te .t1tabaja, .lne.xaC'.ta, po1tque. patr..te. cie. a:t-U.bu.i..1t a una e.6.tkuc.tuka ---e.e 
E6 :tado- ea capac..ldad de .tenek p1toye.c.to-t> . to c.uat C.6 pecuUa.k de. ac..toJtu 

6 oc..lale.6 c.on6:t.l.tu.ldo6; y e.e E6.tado no u ui: ac.tolt .¡,oc.la.e, 6ú10 u.na e.6.tltuc

.tuka .ln6.t.l.tuc..lonae en donde pueden :teneJt. c.ab.ld.,, --áe.pe11d.i..e.11do de. ea 6aJtma 

e<1 pec.<.ó.<.ca en que eM;~ altgan.lzado- müV:.lple.6 pJt.o~·".c..toó . Un .t:U:ui.o mi16 

apJt.ap.lado palta e.6.te .titaba.jo de.b.i..ó 6eJt. "Modetr.11.i..dad y 1:6.tado en M~x..i.co" 

Conóo1tme. e.e. e.6.tud.i..o avanzaba, 6e haúa má.6 e.v.i..de.n.te. ea necu.ldad de Jt.e-

:tltoc.e.de.tr. e.n ta h.í..6.tolt-la. En no poca6 oca6.i..anu , ta .te.11.taclón h<.tdolt-Lc.i..tda 

(6egün e.e empleo que da a ll.6.te. .t~no PoppeJt) 6e h.lzo p1tll.6en.te: e.e hoy como 

Jt.e.6ut.tado .i..neeuc.table dee aye1t; e6 dec.lk, la h.l6.tolt-la como me.tr.a aJt-tltug.i..o 

palta ju.&ti6i.c.aJt. et plteóen.te. En e6a6 m-Uma.6 ocaó.i..onll.6 hube de. Jte.pe.ti.l!.me. que, 

poi!. eo meno6 pa!ta loó 6.i..nll.6 dee. C.6.tud.i..o, ea poe.<..t.lca u cen.tl!.o t11.Lc.tea1t de 

ptr.oducc.i..ón de hü.tolt-la; que, polt e.tea, e.e hacek hú .tolt-la tiene. que ve.Jt con 

et e.n61te.n:tam.<.e.n.to con6:tan.te de lo6 müt-tlpee6 y di.ve.tr.606 di.o6e6 de f.06 vaeo

lte.6; que, :todavX.a má6, la h.i..6.tolt-la 6C. va hac.i..e.ndo eontinge.n.te.men.te.. Ademá6, 

Jt.eCUJt!t.i..Jt a la h.<.6.tolt-.la, aun cuando óttC.6 e poJt. me.ello de. e.6:tw:Uo6 ya 1teaUza

do6, y qu.i..zá 11.e.tomando cu.utione.6 mu.y 6ab.lda6, p1te:te.ndx.a 1tecupe1ta1t e.e d.i..6-

C.U!t6o de ta h.l6.tolt-.la nac..lonae pa1ta una i.>U:e.1tp1te..tac.ló11 Ub1te. de.e 6a:taU6mo 

no 6olo o 6-le.lae -!J.lno .tamb.i..~11 de e.a ac.ade.mi.a y de. e.le.1t:to6 .& ec..to1te& de. ea i.z

qu.i..Vtda. 
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La 01t9arú.zauón de eo6 c.apUul!.06 -tuponde, 6-ln duda, a e6.ta c.on6-lde1ta

c.-lón hló.tólÚc.a. La "In.t1toduc.ci.ón", -lnev-ltabeemen.te ex.ten6a polt c.on.tenVt 1!.a 

c.onc.epuón teólt-lc.a e h.iA.tólÚc.a que arúma ae e6tucU.o, e6 en 6.Z: múma pltác.:ti.

c.amente un c.apUul!.o: 6u eec..tulta tend1tá que palt.t-llt de u.te lzec.ho. Et c.ap.<:tu

eo 11, "Lo6 olt.<:genu de ea modVtn.ldad me:úc.ana", p1toc.u1ta un panoltama del!. 6-l

geo XIX mex..í.c.ano, .tanto de ea6 c.oncU.c.-lone6 geobaee6 que ac.o.taban c.uatqu-le.t 

pltoyec.to a6oc.-lado a ea mode1tn-ldad, e.orno de ea p1to91tM-lva y paul!.at-lna ee-l:ti.

zac.-lón de ea poe.<:tic.a, olt-lgen de Ua e6peue de "voc.adón jac.ob-lna" que c.a

ltac..telt-lza a eo6 91tupo6 gobVtnan.tM dee pa.<:6. 

En ee c.ap.<:tueo !!! , "C'ZM-l6 y 1tec.on6.t1tuc.c..i.ón de ea mode.,t;údad me.x.lcana", 

6e p1tuen.ta una -ln.te1tp1te.tac.-lón geobae del!. pVt-lodo 1910-1940, en ee c.uae 6e 

dan c.-l.ta un c.ompJ!.ejü-lmo c.onjunto de 6ac..toltU de c.uya -ln.tVtlteJ!.ac.-lón <>UAgen 

l!.06 cU.velt<>o<> eeeme11.to6 que hablt..tan de c.0116Zi..tu-l1t ea6 e6.tltuc.tu1ta<> óundamen.ta

eu de ea mode1tn.-ldad me.x.lcana, que u ee ü.tueo del c.ap-ttueo IV. En !U 6e 

exponen ea6 .tamb-li!.n c.ompl!.ej a6 a1ttic.ut'.ac.-lo11e6 de ta mode1tnúiad mex-lcana, de 

.tae modo -ln6elt.ta6 en un en.t1tamado de .ten6-lonu -lnhVten.te6 a 6u na.tUAaeeza, 

que 6U 1tup.tu1ta, 6u c.w-l6, 6óeo elta co6a de Z/.empo, dado 6ob1te .todo que to6 

.úz.te.te<> e6 1teó1tac.talt-lo6 a ta mode1trú.zac..i.on e/tan v.llttuaemen.te hegemórú.c.o<>. 

En ea ae;t;.ma pa1t.te p1tuen.to un eje1tcí.c.<.o de p1to6pec..t-lva y de ucena1Úo6 

6u.tU1to6 pa1ta 1!.06 año6 noven.ta, c.on eo cuae .te1tm-i.no ea -lnvutigac.<.ón. F-lnae

men.te, expongo m-i.6 c.onc.l!.uá-lonu bajo do6 modaUdade6, ac.adl!.m-i.c.a6 y de "poU

cy 1tec.ommenda.t-lon6". Tan.to ee ejVtc.-lc..i.o plto6pec.tivo e.orno 1!.a6 c.onc.w6-lonu 

han 6-ldo 1tedac..tado6 a mecU.ado6 de 1988, a cU.óe1tenc.-la dee 1tu.to del!. .tltabajo. 
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Cuando Jr.edac.-taba f.a vvr.6.i.ón ó.i.nae. de v..:te :tJtabajo, 1985 y f.a m.l:tad de 

19 86, ef. pcú.6 v.<.v.<.ó momen:to6 d1tamádc.o6 den:tJto de f.a :tlt.i.6:temen:te c<!.f.ebJte 

cJr.ú.i.6. PJr.obabeemen:te e6:to haya c.oeabo'1.ado en f.a ac..t.<.:tud v..c.<!.p.t)_ca, e .<.n

cf.LJ.60 oc.a.:,.<.onaemen:te. pe.6.i.m-ú.:.:ta, que 6e. '1.pode.'1.ó de. mé. ae. .i.guaf. que. de. rruc.ho6 

me.x..<.c.ano6. Hoy e.Ji.ea, 6.i.n e.mbaJr.go, que., 6.i. b.i.e.n e-:1 ne.c.e.-:1aJt.i.o man:te.nvr. un 

pJtude.nte. v.. ce.ptic..i.-:1mo, e.6 .i.guaf.men:te. pJr.ec..i.-1> o vr.Jr.ad.i.c.aJt ef. pu.ún.i.ómo .i.n6Jr.uc.-

:tuo6 o de qu.i.en p.i.en6a que no hay -:1of.uc..i.ón a f.0-1> pJr.obf.e.ma-1>. Una c.o6a v.,:tá 

c.f.a1ta: en f.a6 ac.:tuaf.e-1> c.oncü.uonv.., v.. de.c..i.Jt, dada f.a na.tultateza poUtica de 

.ea-1> cü.6.i.c.uf.:tadu ec.onóm.lc.a6 y e.e c.aJtác..tvr. e.c.onóm.i.c.o de f.a-:1 pec.u.e.<.aJt.i.dadu 

po~c.a6 def. E-1>.tado mex..<.c.ano, c.e:te.Jt.i.-1> palt.i.bLJ.6, f.a modvr.n.i.zac..i.ón de MVúc.o 

ape.nat> pue.de a6p.i.Jta1t a -1>Vt un -1>togan &u6c.eptibf.e de. adqu.i.Jt.i.Jt popuf.alt.i.dad. 

Ha6:ta aquZ f.o v..c.<!.p.t)_c.o. La mode.Jtn.i.zac..i.ón def. paU. tiene como c.ond.i.c..i.ón 

-:1.<.11e qua non mocl<-6.i.caJt e.-:1a-:1 "ac.:tuaf.u c.ond.<.c..<.one.-:1". Ee pe6.i.mlómo, pu•U, u 

ah.<.-l>:tólt.i.c.o, po1tque 6 óf.o puede. paJt-Ulz. dee. -:1upue6:to de. que cü.c.lia6 c.ond.i.c..<.onu 

-1>on .<.nmu.tabf.e.6. Y e.n uo6 :t~¿na6 cuaf.qu.i.e.Jt :te.-:1.U.. -1>ob1te f.a mode.Jtn.i.dad o .ea 

modvr.n.i.zac..i.ón u:tá condenada a f.a .i.nv.i.ab.i.Udad :teóJt.i.c.a y p1tobabf.e.meitt:e. a f.a 

p1tác.t.i.c.a. 

VUJtan:te f.a-:1 f.a1tga6 ho1ta6 en que. u.te :tJtabaj o 6ue. nac..<.e.ndo, mi. .<.n:te1tf.o

c.u:to1ta c.o.t.i.cl<-ana paJt.t)_c..i.pó de m.l en:tU-1>.i.a6ma, e.o c.uaf. '1.ec.ono zco y agJr.adezc.o. 

Un 6e.Jt, af.ojado e.n:tonc.v.. e.n ee v.<.en:tJte ma.te.Jtno, af.en.tó, 6.i.n 6abe.Jteo, m.i.~ e.&-

6ue.Jtza6: a <!.f., a m.l h.i.jo, decl<-co m.l :te~.i.6 p1ta6e6.i.o11af.. 

Lat> .i.dea6 ce11:t1taf.e-:1 de. v..:te v...tucUo nac..i.e.Jton de c.u.i.dado6a6 f.e.c.tuJta-:1 y 

de. óJtUc..üóe.Jta6 d.i.áf.oga6 • 06 caJt Be.tan zo6, d.i.'1.e.c:toJt de :teú-6 , oJt.i.en:tó mü 
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eec,tuJta1, CJútiC.Ó agudamen{;e ea1 Veli1-ione6 plieLúrúnakU lj de.po1.U:ó en m;'. 1U 

· c.on6-<.anza; de ea1 peá.U..c.a1 101.te.n-<.da1 c.on ~e 1U1i.g-<.e.Jt.::m nume1io101 e.1.u.mu.eo1 

palia dua1i1ioeea1i ee .t1iabajo. Fe1inando Bazúa me d-ió ea opo1i-tun-<.dad de c.oea-

bo1i.a1i c.on ~e e.n d-<.1.t.i..n:to1 .tJc.abajo1 -<.111.t-U:uúonaeu, dupuV.. de. habe.1i. 1-<.do 

m-<. plio6Uok; ap1iove.c.h~ ua1 oc.a1-<.011u palia ap1ie.11de1i 1u pe.e.u.tia.~ c.onc.e.pdón 

de ea mode1i.n-<.dad. Muc.ha6 de ea./> -<.de.a./> de. e1.te :t1i.abajo p1iov-<.e.11e11 de eM peá

.U..c.a./i ./io./i.ten-<.da./i c.on ~e e.n aqueeea./i oc.a1-<.onu. Amlgo./i y p1io6v..01iu, ambo6, 

me ayuda1ion en ea :ta1ie.a de c.on6ec.c..i.ona1i. u.te. u.tud-io; ml 1iec.onoc.,i.m,{.en-to, 

ag1iadeúmlen:to y am-i./i.tad palia eo1 do1. E1pVr.o, ./i-<.n emba1igo, no habvr. .t1ia..l

c..i.onado ./>U1 .lde.a1; poli 1-i a1.t 6uVr.a, debo a1un0i. que ea 1iupon6ab.lUdad del 

:tlt.abajo ./ióeo puede ./iek m;'.a, C.011 eo c.uae quedan exc.u.ep<tdO./i de eo./i ekliOliU que 

~./>.te pueda .tene.Jc.. 

MSNL 



I. Introducción elementos histórico -conceptuales 

En diversas épocas de la historia mexicana _J./ se tia presentado, bajo 

di fe rentes formas e, incluso, con diferentes nombres, 1 a necesidad de "mo-

dernizar" la sociedad, la econom!a y las estructuras pol!ticas del pa!s. 

Esta necesidad ha sido "sentida" por grupos. clases e indi,1iduos determina

dos, y no necesariamente ha sido compartida por el conjunto de la sociedad; 

la modernización ha tenido significados distintos en cada época, y dentro de 

cada una de ellas ha tenido también sentidos diferentes para los diversos 

segmentos de la sociedad mexicana. 

Del párrafo anterior surgen, en efecto, varias dudas, a saber: a) qué 

debe entenderse por esa "modernización"; b) qué es lo que justifica emplear 

ese término y no otro; c) cómo es posible que rlicha "modernización" se pre

sente como "necesidad"; o en su caso, d) qué tan correcto es hablar de "ne

cesidad" y no de "voluntad" de esos grupos, clases o individuos; y por úl

timo, e) cuál ha sido la forma en que se ha presentado históricamente, tanto 

esa asimilación de la "necesidad de modernización", como la propia moderni-

zación de la economía, la socied2d y las estructuras pol!ticas. en e! ~aso 

que asl haya ocurrido. 

Para los fines de este estudio, cuando se habla de historia mexicana se 
~~11de a la historia del México posterior a la independencia, de la ter
cera década del siglo XIX a la fecha. Para referirse a cualquier tiempo 
anterior a esta delimitación (lo cual será previsiblemente necesario 
puesto que la arbitrariedad de un corte histórico como éste no autoriza 
a olvidar las continuidades con el pasado) será distinguido mediante la 
referencia al carácter colonial de dicha sociedad. 
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En el presente capitulo se intentara disipar estas dudas, salvo la ú!ti-

ma, que, en realidad, se tratará ne resolver en el resto del trabajo. 

1. PARA UNA CARACTERIZACION SOCIOLOGICA DE LA MODERNIDAD. 

Para el pensamiento sociológico---{), si se prefiere ampliar, para e! 

pensamiento de las ciencias sociales·- los términos "moderno" y "moderni

dad" no son extraños. En diversas latitudes y épocas, ambos términos han 

estado presentes. El primero, el adjetivo "moderno", l1a acompañado expre

siones sustantivas conformando as! conceptos y/o nociones caracterfsticas 

del pensamiento sociológico; de este modo se habla de "Estado moderno", "so

ciedad moderna", "capitalismo moderno", entre otros. El segundo té1·mino, el 

sustantivo "modernidad", ha recibido un tratamiento más cauteloso, aunque 

ello no hE evitado que haya sido empleado en diferentes contextos. Veremos 

algunos de ellos. 

En el lenguaje común, la palabra "moderno" tiene un significado que no 

va más allá de una referencia meramente temporal. En este caso, hay por lo 

menos cuatro sentidos del término que gozan del reconocimiento general; asf, 

"moderno" es: 1) aquello "que exista desde hace poco tiempo"; 2) aquello 

"que ha sucedido recientemente"; 3) aquello que "en cualquier tiempo se ha 

considerado contrapuesto a lo clásico; y por últimc, 4) alude a "los que vi

ven o han vivido hace poco tiempo" -~/. En cada uno de estos casos, exr:lu-

_E_/ "Moderno" en Real Academio Española, Diccionario de Ja Lengua Española 
(L II}, vigésima edición, Madrid, Espasa Ca!pe, 1984, p. 917 
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yendo al (3), "moderno" es un adjetivo que hace de su sustantivo algo "re

ciente" y/o "actual". Si las cosas se presentan asf, o sea si en lugar de 

"moderno" podemos decir "actual" o "reciente", entonces no habrfa mayores 

problemas para dejar claro su significado. No obstante, tampoco tendrfa ma-

yor interés, desde el punto de vista sociológico, hablar de lo "moderno" en 

su sentido únicamente temporal. 

Vale la pena, pues, remontarse brevemente a la historia (o prehistoria) 

de este concepto. La palabra "moderno" empezó a usarse en el siglo V para 

deslindar el presente cristiano --el mundo nuevo de la cristiandad que se 

habla entonces vuelto hecho oficial~ de la Antigüedad romana, vale decir 

el pasado pagano_]./_ Desde el inicio, lo moderno es un concepto pensado 

por, y que alude a, Occidente~/ En este contexto, el concepto evolucio

na y resulta determinado históricamente por medio de los cambios en el hori

zonte de su tiempo. En la llamada Edad Media -'i/, el deslinde respecto a la 

~/ 

Vid "Tradición literaria y conciencia actual de la modernidad" Jauss, 
Hans Robert en La literatura como provocación, Barcelona, Ed. Penfnsula, 
1976, pp. 19-21 

Octavio Paz ha seHalado al respecto: "La modernidad es un concepto ex
clusivamente occidental y que no aparece en ninguna otra civilización 
( ... )todas las otras civilizaciones postulan imágenes y arquetipos 
temporales de los que es imposible deducir, inclusive como negación, 
nuestra idea del tiempo". Los hijos del limo. Del romanticismo a la 
vanguardia, Barcelona, Seix Barral, 1974, p. 44 

La noción de "Edad Media", por cierto, es producto de la cultura occ -
dental. Esta edad es "una época intercalada, concreta y realmente d s
tinta de una primera época del Occidente, la antigua, por un corte h s
tórico vasto, con cambio sustancial de escenario, de protagonistas y de 
ritmo histórico", Diez del Corral, Luis, El rapto de Europa, Madrid, 
Alianza Editorial, 1974, p. 159 



- 4 --

A~~igüedad pagana se presenta como un rechazo a la idea clclica del tierrpo 

que tenla la filosofia antigua; a esta idea se contrapone el tiempo lineal, 

finito e irreversible del cristianismo, representado tlpicamente por el pen

samiento de San Agustln. El término "mcdernc" fue acuñado en aquella época 

haciéndolo derivar de "modo", de tal suerte que, aderrás del deslinde respec

to al pasado, que ya se mencionó, operan dos nuevos sentidos: "actualmente" 

y "a 1 a manera de" ( ab 1 at i vo de "modus"). As 1, en el concepto de "moderno" 

se añade a la idea de lo "nuevo", aquéllo que se dice, se usa o se hace en 

la actualidad (cercano a lo que hoy conocemos como "moda"). _!j_/ 

En el tiempo de Carlomagno, en el siglo XII, en el Renacimiento, en la 

Ilustración, en cada época se ha presentado la "querella entre los antiguos 

y los modernos". __ .!./ De acuerdo con Habermas, la modernidad, "con camt·iantes 

contenidos ha expresado siempre la conciencia de una época que, frente al 

pasado de la antigüedad, se comprende a si misma como resultado de la tran

sición de lo antiguo a lo nuevo". ~/ A estas alturas, ya puede resultar 

medianamente claro que el concepto de lo moderno, en sentido sociológico, es 

irreducible a su naturaleza puramente temporal. 

_!j_/ 

_]__/ 

~/ 

La referencia corresponde a Introducción a la modernidad de Henri Le-
febvre señalada por Philibert Secretan, "Elementos para una teoria de 
la modernidad" en Diógenes 126, verano 1984, p. 72 

"En todas las sociedades las generaciones tejen una tela hecha no sólo 
de repeticiones sino de variaciones; y en todas se produce de una ma
nera u otra, abierta o velada, la 'querella de los antiguos y los mo
dernos'". Paz Octavio, op. cit., p. 39 

Habermas, Jürgen, "La modernidad inconclusa" en Vuelta 54, mayo 1981, 
p. 4. También, Jauss Hans Robert, op. cit., p.-,¡;------
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Para nosotros, desde la perspectiva que nos brinda el siglo XX, la época 

moderna da inicio con el Renacimiento: rompimiento con la concepción tea y 

geocéntrica del mundo, ruptura con el punto de vista del hombre de tierra 

para generar un punto de vista marftimo. Con el Renacimiento, Occidente se 

incorpora a una nueva dinámica histórica. 

La cesura fundamental entre la Edad Antigua y la Medieval significa una 
"negación" de la primera, lo que da al Occidente una libertad que sabe 
aprovechar para, mediante la "reprlse" -renacimiento- de la Antigüedad, 
saltar desde ella hacia el futuro._!}_/ 

A pesar de la importancia central del Renacimiento para el estudio de la 

modernidad, esta época conservó un aspecto que habr!a de ser desechado pos

teriormente, aunque no en forma definitiva. El Renacimiento siempre consi-

deró lo antiguo corno un modelo digno de imitación. Serla hasta el siglo 

XVIII, el siglo de las luces, que se habría de terminar con el influjo que 

lo clásico ejerc!a sobre lo moderno. La utopfa de la Ilustración descansó 

en la introducción del futuro corno perspectiva: con el Iluminismo, la con-

ciencia de la modernidad se traduce en el mito del progreso. En 1794, Con-

dorcet, en su obra Esbozo de un cuadro histórico del progreso humano, consi-

deraba que el progreso habría de seguir probablemente tres direcciones: una 

cada vez mayor igualdad entre las naciones, la supresión de las diferencias 

de clase y una mejora mental y moral general que resultaría de las otras 

dos . .!Q/ 

_!}_/Diez del Corral, Luis, op. cit., p. 161. 

.!.Q/ Sabíne, George H., Historia de la teorfa política, México, FCE, 1963, p. 
420. 
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Para los escritores de la Jlustr~ción, "la cuestión central de la historia 

es el despertar del esplritu cientlfico". En el pasado, tiempo opuesto al 

suyo, "todo era superstición y tinieblas, error e impostura". _1_1_/ Con la 

Revolución francesa la ruptura con el pasado adquiere significación especial 

toda vez que el repudio del Iluminismo al pasado irracional y a la forma de 

reflexión que le era propia so vinculó, por razones específicas de la Fran

cia de aquel entonces y en general por razones socio-pollticas concretas, 

con la critica al Estado absolutista. Filosofia e historia, pensamiento y 

politica: la Revolución francesa liberó la energia de una época --una sacie-

dad epoca!~ que se comprendió a si misma como el hito de la modernidad po-

1 itico-filosófica de Occidente. 

La Revolución francesa no fue hec~a o dirigida por un partido o 
un movimiento en el sentido moderno. ni por unos hombres que tra
taran de llevar a la práctica un programa sistemático ( ... ) No 
obstante, un sorprendente consenso de ideas entre un grupo social 
coherente dio unidad efectiva al movimiento revolucionario. Este 
grupo era la "burguesía"; sus ideas eran las del liberalismo clá
sico formulado por los "filosofas" y los "economistas" y propaga
do por la francmasonerla y otras asociaciones. En este sen
tido, los "filósofos" pueden ser considerados en justicia los 
responsables de la revolución . .!1_/ 

ft.l término del sigl.o XVIII. por vla de la Revolución francesa, Occidente 

es enfrentado a dos grandes problemas: el problema politico-social tocante a 

_1_1_/ Collingwood, Rubin G., Idea de la historia, México, FCE, 1952, p. 85 

.!1_/ Hobsbawm, Eric, Las revoluciones burguesas vol. 1, 5a. ed., Madird, Gua
darrama/Punto Omega, 1978, p. 113 
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los derechos del hombre como individuo. y el problema nacional. es decir, la 

definición de los derechos del ciudadano y de la nación. La revolución 

francesa imprimió en el concepto de "nación" el contenido real de fuerzas 

pol!ticas puestas en movimiento. El Estado-nación francés derivaba su le

gitimidad, de acuerdo con el pensamiento de Rousseau, de su estar basado en 

la célebre "voluntad general"; por detrás, la "razón" ilustrada daba al fe -

nómeno nacional toda la fuerza de la modernidad, que se desligaba de un de-

liberadamente definido pasado medioeval. 

Sin embargo, el racionalismo francés no es la única ruta que ayuda a la 

caracterización de la modernidad. A la luz del recorrido que ha tenido el 

pensamiento cient!fico-social, no es <]ratuito subrayar la decisiva importa~ 

cia de la tradición Elemana en torno al tema ~e la recepción sociológica de 

la modernidad. En este sentidc el romanticismo pol!tico alemán se revela 

como la contraparte del racionalismo francés: contemporáneo de la Ilustra

ción, el romanticismo nació como reacción al racionalismo del siglo XVIII 

mientras trataba de trasladar el ideal histórico medioeval a la Europa de su 

tiempo. _!l/ No es, pues, la oposición histórica a los tiempos antiguos, si

no la conciencia del desacuerdo con el tiempo presente. J.:!./ A la visión 

francesa de un mundo en con:inuo progreso, con la "razón" como art!fice, el 

romanticismo alemán enfrentaba la idealización de un pasado medioeval del 

cual el pueblo alemán alimentaba su nacionalidad; así, a la nación como uni-

_!l/ Uchmany, Eva Alexandra, La proyección de la revolución francesa en Ale
mania, México, UNAM. 197 , p . 

..!!'..! Jauss, Hans Robert. op. dt., p. 61 
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dad polltica, Sta~snation, el romanticismo alemán contraponla la nación 

unida por su cultura, la Kulturnation. No era fortuito que esta distinción 

hubiese sido incubada en el pensamiento alemán: Alemania no era entonces un 

moderno Estado-nación, y ello conduela el entusiasmo de los románticos al 

volkgeist, al esplritu del pueblo, como instancia de unidad nacional más que 

a la "voluntad general" rousseauniana. El romanticismo alemán. exaltador 

del bucolismo premoderno, también rechazaba aquello que alterara la singula-

ridad y la quietud dGl pasado idealizado. 

Los poetas y los pensadores que tenlan sus ralees en el campo del 
romanticismo defendlan en general lo antiguo y repugnaban lo nue
vo, incluso combatían todo aquel lo que surg!a del progreso de la 
técnica. Los buques de vapor y los ferrocarriles les pareclan 
recursos destructores que aniquilaban la belleza del pasado. _121 

La revolución francesa y el romanticismo alemán representan aspectos im

portantes para una caracterización sociológica de la modernidad. Sin embar-

go, en esa misma época ~fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX~ 

se desarrollaba en Inglaterra un conjunto de acontecimientos que estarlan 

llamados a transformar el planeta entero: la historiografla posterior deno

minó al conjunto "Revolución industrial". En opinión de Hobsbawn, "fue pro-

bablemente el acontecimiento més importante de la historia del mundo y, en 

todo caso, desde la invención de la agricultura y las ciudades". 2.§./ 

_12/ Uchmany, Eva Alexandra, op. cit., pp. 58-59 

.!.§./ Hobsbawm, Eric, op. cit., p. 61 
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En la Inglaterra de entonces lo que sólo por convención llamamos hoy Re

volución industrial significó, más que la ruptura con un pasado determinado 

-los cambios tecnológicos y económico-sociales que anunciaban su adveni

miento pueden rastrearse desde varios siglos atrás-, la asimi !ación de que 

la conexión entre fines y medios se estrechaba con el desarrollo de la tec

nolog\a y de la industria. Los fines se hab\an consolidado ya desde los si

glos XV y XVI con la aparición de una econom\a orientada en un sentido capi

talista. El Por consiguiente, la amplia difusión del desarrollo tecnológi

co industrial hizo del mundo de los medios -la misma tecnoloaia- el m[is 

idóneo motor para alcanzar los fines propios de la econom!a y Ja sociedad 

capitalistas. 

En la actualidad, la Revolucion industrial no suele ser entendida sólo 

como un hecho histórico consumado. Su significación proviene más bien del 

hecho que el revolucionamiento continuo de Ja tecnoloa\a es, desde enton-

ces, comprendido como una constante de la modernidad industrial. El siglo 

comprendido entre 1775 y 1875 fue sólo una fase transitoria del desarrollo 

capitalista, cuyas caracter\sticas fueron producidas por un conjunto decir

cunstancias -probablemente irrepetibles~ que le rlieron al desarrollo del 

capitalismo una dinámica virtualmente irreversible. 

Si tomamos distancia de nuestro cuadro -señala Maurice Oobb-- y 

El Véase, por ejemplo, Moore, Barrington, Los origenes sociales de la dic
tadura y de la democracia. El señor y eí'"campesino en la formación del 
mundo moderno, Barcelona, Pe"ñlriSlJTa;-1976, pp. 15-41 -
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dejamos que la escena como un todo cobre forma~nte nuestros ojos 
en una confi<:¡1iración peculiar, en el acto q11edaremos impresiono
dos por dos rasgos sobresalientes. El primero ( ... ) es el hecho 
de que, en el siglo XIX, el tempo del cambio económico, por lo 
que respecta a la estructuracreTa industria y de las relaciones 
sociales, al volumen de la producción y la ampliturl y varierlad 
del comercio, fue enteramente anormal, juzgado con el rasero de 
siglos anteriores: tan anormal como para transformar radicalmente 
las ideas efe los hombres acerca ele la sociedad --r. saber: de una 
concepción del mundo mAs o menos estatica, según la que los hom
bres de generación en generación, estaban destinados a permanecer 
durante su vida en el puesto que les habla sido asignado con el 
nacimiento, y en la que el apartamiento de la tradición era algo 
contrario a la naturaleza, a una concepción del progreso como ley 
de la vida y del perfeccionamiento continuo como el estado normal 
de toda sociedad sana-~/ 

Dobb ha caracterizado notablemente aqui uno de los rasgos sobresal len

tes de Ja modernidad: la transformación que operó en la sensación del tiem

po p,1r parte de la soci€·darl. No fue sólo --y esto hay que retenerlo--- en el 

campo de las ideas o, mas precisamente, en el reducido grupo de los filóso-

fos y sus concepciones del mundo que operó esta nueva sensación del tiempo 

moderno; al hombre común -por lo menos al hombre común de la Inglaterra de 

aquel entonces- la Revolución industrial trajo una nueva formo de sentir 

el tiempo: ése era el vértigo de la modernidad. 

El seg11ndo hecho --continúa Dobb- es que el escenario económico 
del siglo XIX presenta una combinación de circunstancias excep
cionalmente favorahles para el florecimiento de una sociedad ca
pitalista. Periodo de cambio técnico. en él aumento rapidamente 
la productividad del trabajo; presenció. también. un incremento 

18/ Dobb, Maurice, Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, México, Si
- glo XXi, 1979, p. 306 
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anormalmente pronunciado del número de proletarios, junto con una 
serie de acontecimientos que ensancharon simultáneamente el campo 
de inversión y el mercado de consumo, en una escala sin preceden
tes. -~/ 

Las revoluciones francesa e industrial dieron, pues, un sentido diferen-

te a la conciencia de la sociedad occidental sobre la modernidad. La "ra-

zón" moderna, proveniente del movimiento renacentista, descendió al mundo de 

la pol!tica y la econom!a de modo que adquirió caracter!sticas operativas 

para la sociedad burguesa. Según la expresión de Gastan Bachelard, la so-

ciedad burguesa desarrolló, a partir de entonces, un "racionalismo aplica-

do" sin que por ello haya tenido que ser racionalista. El desarrollo de la 

sociedad burguesa vació de contenido el racionalismo filosófico por conside-

rarlo excesiva e innecesariamente sofisticado, conviertiéndolo preferente

mente en la más terrenal "racionalidad" de la que Max Heber se encargarla 

posteriormente de articular en la recepción sociológica de la modernidad. 

Hasta aq11! la modernidad ha estado siendo considerada como producida en 

Occidente. Sin embargo. lejos de ser una realidad centrada exclusivamente 

en Europa, la modernidad ha permeado realidades relativamente diversas de la 

europea. Tal es el caso de la realidad rusa. El zarismo ruso, desde Ja 

época de Pedro "El Grande''. procuró trasplantar elementos dispersos de Ja 

modernidad cccidental: aquella ilustración aristocrática que, con la crea-

ción de San Petersburgo y de innumerables mansiones diseminadas por toda Ru-

_11/ !bid .• p. 307 
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sia, buscaba en el espejo europeo su propia razón de ser. Hacia el siglo 

XIX en la sociedad rusa surgió un reducido grupo de intelectuales que expre-

saron esa ambivalencia ante Occidente; a esa inteliguentsia se le conoce con 

el ncmnre aenér1co rrovtri1ento: el pop11l i.smo ruso. --:_o; 

El populismo ruso encuentra uno de sus or!genes er. la oposición al en

cumbramiento de la sociedad burguesa y la econom!a capitalista, oposición 

representada por el socialismo francés de Ja primera mitad del siglo XIX. 

Otra de sus fuentes es la rlisputa entre "eslavófilos" y "occidentalistas", 

representada entre las élites rusas a mediados del siglo XIX. Esta última 

puede ser considerada, no sin cierta cautela, como una forma históricamen-

te determinada de la mencionnda "querella entre modernos y antiguos". La 

modernidad como asimilación crítica de las realidades occidentales suele 9e-

nerar una oposición que exalta las caracter!sticas "propias" de la realidad 

en cuestión; esta afirmaciór debe considerarse, necesariamente, sólo como 

indicativa de un acontecer prcbable y no como un fenómeno general. En todo 

caso, resulta evidente que la recepción, por parte de la sociedad rusa, de 

la modernidad es altamente significativa precisamente porque no ocurrió sin 

haber pasado por el tamiz de una critica radicalizada que no olvidó las pe-

culariedades rusas. 

20/ La obra probablemente m~s importante sobre este tema es: Venturi, Fran
co, El populismo ruso 2 vol., Madrid, Alianza Universidad, 1981. Para 
una v1s16n acertada y m~s reducida en tamano, véase: Lichteim, George, 
Breve historia del socialismo, Madrid, Alianza Editorial, 1979, pp. 144-
<'. 
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Los sentimientos de rivalidad, envidia, amor y odio que el mundo 
occidental suscitó entre los rusos desde hace sigios se profundi
zan, se convierten en una sufrida conciencia de lo que ha costado 
--en el plano moral, ante todo-- la obra de Pedro, de Catalina, 
de Alejandro: de cuál ha sido el esfuerzo exigido para construir 

~~s~~~~1~ ~~~~~8 t~<1~=~e~~~~.~,,~~; 1 ~!7~~g~~.l~c~~~~~~~r;s~~~ ~¡~~~d~~~ 
r·[o. Después de un s19io en q~-~ R1Jsia na estado mirando a Europa 
occidental. imitiindol,,, 11tili:,]nrlola. sirviéndose de ell;i, se 
produce ahora una prcfunda desilusión. una invencible repulsión 
ante la Europa salida de Ja Revolución francesa.~/ 

La peculiar recepción de la modernidad por parte de la inteliguetsia 

populista es también especialmente significativa si se considera como origen 

ideológico-politice del movimiento revolucionario -la revolución bolchevi-

que- que posteriormente incorporarla a Rusia -<:orno Unión Soviética- a una 

modernidad industrial encuadrada en instituciones pol!ticas extraílas a las 

occidentales. El ideal populista de una modernidad peculiar se fundaba en 

una conexión entre el pasado rural. propio de la Rusia zarista, y el futuro 

socialista, legado de la oposisión occidental al mundo burgués. Ha sido 

Isaiah Berlín quien ha dado una caracterización sumamente apropiada y difun

dida de dicho ideal. Según él, el ideal populista se basaba en el convenci

rni ento de que 

Rusia podfa saltarse la etapa capitalista de desarrollo social y 
transformar las comunas aldeanas y los grupos cooperativos libres 
de artesanos en asociaciones agrícolas e industriales de produc
tores que constituirian el embrión de la nueva sociedad socialis
ta. 22/ 

~/ Venturi, Franco, op. cit., p. 45 

22/ Citando en Venturi, Franco, op. cit., p. 26 
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El aspecto sociológicamente decisivo que surge con la consolidación de 

la modernidad occidental es que, frente a ella, las sociedades no occidenta

les minen su oropia modernidild. Ser "mcderno" desde el siglo XIX no siqni-

fica otra i:osr.. que 2St·.~Ciec.-:r 1.js ;r.ayores sernejan:zc-s y r0d 11cir ... ~I rnfnirno las 

diferencias con respecto al mundo burgués de Occidente. Sin embargo, el 

proceso que lleva a esta "modernización'' se desarrolla en el marco de las 

particularidades de cada sociedad nacional. Por consiguiente, la tentativa 

de concebir toda modernización como un "proceso-que-inevitablemente-lleva-a 

... "está condenada a sufrir las decepciones por parte de las sociedades que 

resuelven la tensión entre la asimilación de lo nuevo y la conservación de 

lo viejo de una manera distinta a como se prefigurarla en el caso que se 

aceptara que las sociedades occidentales ofrecen lo que, a falta de mejor 

nombre, podríamos llamar "patrones de modernización". 

Las realidades económico-sociales creadas por el advenimiento del capi

talismo industrial sólo tienen en Ja Revolución industrial, tal como aquf la 

hemos visto, el carácter de simbolo al cual las sociedades no occidentales 

se apegan con mayor o menor medida; lo mismo vale para las instituciones po

lfticas de la Revolución francesa. La ,imbologia que genera la modernidad 

occidental es útil para situar el carácter relativo de toda modernización. 

Occidente -aqui debe incluirse ya no únicamente a los principales paises 

europeos sino también a los Estados Unidos- es el punto de referencia no 

sólo por consideraciones teóricas sino también porque en la práctica, d[a a 

dia, es una realidad de Ja cual no puede prescindirse el hecho de que las 

sociedades que se plantean el dilema modernidad o permanencia del pasado re

curren a la simbologia procesada en la modernidad occidental. 
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Es cierto que el siglo XX ha traido un nuevo simbolo: la acelerada mo

dernización industrial de la Unión Soviética, caracterizada generalmente co

mo principal representcnte riel 11 socialismo realrnerite Gxistenteu. i::,, el nrnr

co de instituc!o~2s ~olft:cas ~jen~s a la simoc1cgi3 cc~id~n~~~- D~lioerJ-

damente hemos de prescindir de Esta realidad para la caracterización de la 

modernidad: independientemente que se ciscuta el carácter postcapitalista de 

la sociedad soviética, la centralización y autoritarismo politicos de su Es

tado provienen de la vieja t~adición centralista, autoritaria y estadolátri

ca del absolutismo ruso de la era de los Romanov. Para los fines de este 

estudio, une modernided alternativa representada por el "socialismo realmen

te existente" de la Unión 5oviética sólo tendria sentido si se encontrara 

algo "moderno" en su experiencia. Corno ya vimos, el siglo XIX en Rusia se 

significó porque e~ él se formularon las divGrsas opciones frente a la mo

dernidad occidertal; el siglo XX trajo la respuesta. Si quitamos el ropaje 

ideológicc-politico del disct»'-'" c~flciei sobre el carácter "socialista" de 

la realidad soviética, la "modernidad" que trajo al mundo fue la absorción 

de la sociedad por parte del Estado. El estatismo soviético se opone a la 

experiencia occidental de una sociedad civil que asume las tareas del desa

rrollo capitalista y, por tanto, de la modernización. A la luz de las ex

periencias de otras sociedades cc.n pretensiones modernizadoras, donde tam

bién el Estado ha cumplido tareas de modernización, se aclara el hecho de 

que la experiencia soviética no puede ser un simbolo de modernidad: las di

ferencias, en cuanto a su estatismo, entre las diversas sociedades que pro

curan incorporarse a la modernidad sólo pueden considerarse diferencias de 

grado y, consiguientemente, no sustanciales. 
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Para la América Latina ---con lo cual nos acercamos más a nuestro campo 

emp!rico-histórico de interés~ Ja incorporación al mundo moderno r.a sido 

preocupación tanto de los gobiernos y sociedades ccmo de los economistas, 

socioló~os y politólo~os que reflexionan sobre e, ?contec~r lJti~came:rica-

no. El pro~io término de "modernización" tia sido empleadc para pensar el 

cambio social en Latinoarriérica. 231 Su éxito no ha sido c'.el todo relevante; 

no sin fundamento, algunos de los intentos explicativos que han empleado es-

ta terminologia se han hecho acreedores a criticas importantes. En princi

pio, conviene aludir a Jos supuestos sobre los que descansa esta orienta-

ción. 

En mayor o menor medida, las teorias de Ja "modernización" en Latino

américa se reclaman sucesoras del pensamiento ele Max Weher. 241 El atrae-

23/ 

24/ 

Pueden citarse, a modo de ejemplo, las siguientes obras: Germani, Gino, 
Sociolog!a de la modernización, Buenos Aires, Paidós, 1969: del mismo 
autor, Polltica y sociedad de una época de transición. De la sociedad 
tradicional a la sociedad de masas, Buenos Aires, Paidós, 1962: D'Don
nell, Guillermo, Modern1zac16n y autoritarismo, Buenos Aires, Paidós, 
1972. 

Hasta donde conozco la obra de Weber, este autor no uLllizó la palabra 
modernización. Aun as!, coincidía con la apreciación de L. A. Fallers: 
"Los términos 'modernidad' y 'mc•dernización' habrian sido afines al es
tilo de pensamiento de Weber sólo con propósitos de orientación preli
minar, como declaración de Ja posibilidad de diversos rumbos y como in
vitación a investigarlos. La idea, impllcita en algunos usos de estos 
términos, de que pcdemos construir provechosamente un modelo relativa
mente completo del tipo de sociedad hacia el cual todas las sociedades, 
no importa el derrotero, propenden, esa idea, repito, en mi opinión, 
hubiera sido rechazada por Weber por carecer de suficiente base de 
prueba emplrica y por suponer una concepción inaceptable para él de las 
sociedades en la historia. Tal visión ( ..• )presume una especie de 
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tivo de Weber, según esto, radica en que su obra ofrece un marco teórico

conceptual para adentrarse en la transformación de una sociedad "tradicio-

na!" a una "moderna". Para tal efecto, se encontró en los ccnceptos de ''ra-

cionalidad" y ·ie "ethos económicc", que sirvieron a Weber para explicar el 

surgimiento y las caracter!sticas de la sociedad capitalista occidental, 

instrumentos presumiblemente útiles para definir la modernidad o el tradi

cionalismo de las sociedades latinoamericanas. Asi, Germani 25/ elaboró una 

tipolog!a de la acción social, que distingue entre "acción electiva" y "ac

ción prescriptiva", que habr!a de funcionar corno instrumento para discernir 

lo moderno de lo tradicional. La tipologia de Germani se funda en su simi-

lar elaborada por Talcott Parsons. (Ciertamente, la recepción latinoameri-

cana de Weber dete mucho a Parsons, lo cual no significa que la parsoniana 

sea la única "lectura" posible del sociólogo alemán'!,_?_/.) La tipo!og!a de 

Parsons, como ya se ha dicho en múltiples ocasiones, que pretende represen

tar la decisión que entre las orientaciones de valor alternativas debe to-

mar todo sujeto antes de cualquier acción, hace obstracción del contexto 

25/ 

26/ 

inevitabilidad histórica y una clase de funcionalismo totalizante que 
inspiraba a Weber desconfianza intelectual" L. A. Fallers, "El concepto 
de 'autoridad tradicional' en Max Weber' en Presencia de Max Weber (Se
lección de Jesé Sazb6n), Buenos Aires, Nueva V1s1ón, 1971, p. 150 

Germani, Gino, op. cit., 

Al respecto, véase Aguilar Villanueva, Luis, "El programa te6rico-pol!
tico de Max Weber" en Politica y des-ilusión. (Lecturas sobre Weber), 
México, UAM Atzcapotzalco, 1984, pp. 47-55. 
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histórico o cultural particular en que se encuentre el sujeto. As!, lamo-

dernización podrla ser caracterizada co~o un proceso de trarsformación de 

los tipos de acción social que prevalecen en una sociedad; la tipologla só

ln tendrla un carácter instrumental para, conservando la exterioridad del 

pensamiento respecto al objeto de estudio, registrar el cambio en los tipos 

de acción social y conceptuarlos como "modernización":?:!./. 

En términos generales, las concepciones "tipológicas" de la moderniza-

ción constituyen una importante aportación para el estudio de las sociedades 

latinoamericanas. Sin embargo, de·be señalarse que, también en términos ge-

nerales, adolecen de un excesivo formalismo conceptual, regularmente cescen-

tracio de un contexto histórico que avale la significación de los cambios en 

las acciones sociales. De este modo, es decir prescindiendo del contexto 

histórico en que se producen los cambios sociales, la adopción de pautas de 

acción según la tipolog!a ~ebe llevar a la conclusión que la modernizació~ 

no es otra cosa que una reedición del proceso histórico que llevó a los pai

ses occidentales a la modernidad. Eso era lo que expresaban Cardoso y Fa!~ 

tto cuando, refiriéndose a este tipo de teorlas, señalaban: "Casi siempre 

~~tuvo presente como supuesto metodológico, en los esfuE•rzos de interpreta

ción, que las pautas de los sistemas polltico, social y económico de los 

27/ Con diferencias, otro teórico ha desarrollado un discurso de moderniza
ción relativareente influyente: David Apter. De él puede verse Estudio 
de la modernización, Buenos Aires, Amorrortu, 1970; también PolTtTCaere 
la modernrzación, Buenos Aires, Paidós, 1972. · 
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paises de Europa occidental y Estados Unidos anticipan el futuro de las so

ciedades subdesarrolladas". 281 

Así, todo intento de formulación del concepto de modernización deberá 

prescindir del supuesto etnocentrista según el cual la modernidad para las 

sociedades que pretenden acceder a ella sólo puede significar la repetición 

del proceso histórico occidental de modernización. Debe señalarse que el 

supuesto etnocentrista desliza subrepticiamente una interpretación teleolo-

gista de la historia según la cual todo lo que hoy es tradicional mañane 

estará "en transición" hacia una modernidad preestablecida, a la que se lle

gará más tarde o más temprano. Ante todo, esta especie de evolucionismo 

prenado de formalismo conceptual recupera parcialmente las presuposiciones 

de los pensadores de la tradición de la teoría social que se enfrentaron, en 

su tiempo, a profundas transformaciones del orden social. 291 La condición 

de posibilidad para acudir a una renovación del evolucionismo probablemente 

deba imputarse a una recuperación del pensamiento weberiano que privilegió 

su innegable conceptualismo y extirpó su supuesto historicismo. 

28/ 

29/ 

En la actualidad, los supuestos neoevolucionistas, etnocentristas y 

Cardoso, F.H. y Faletto, E., Dependencia y desarrollo en América Latí
~· México, Siglo XXI, 1981, p. 14 

Cfr. Giddens, Anthony, "Classical Social Theory and th~ Origins of Mo
dern Sociology" en American Journal of Sociology, vol, 81, No. 4, ene
ro 1976, p. 719 
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formalistas de la modernización están virtualmente fuera de circulación, pe

ro siempre prestos a reaparecer; ello es especialmente significativo, por 

ejemplo, en Jos programas de gobierno que anunciAn la 11 moderniz3ción'' de 

ciertos servicios públicos o de la tecnología industrial, por mencionar só

lo algunos casos probables. Como lenguaje de un programa poi !tico, la "mo

dernización" huele ahf a "progreso", a "desarrollo", a "avance"; nada lejos 

de la utopfa ilustrada ya referida. Las confusiones y ambigüedades que sur

gen en casos como éste, revelan la necesidad de estar alerta ante las nocio

nes propias del sentido común que sobre la modernización aún sobreviven. 

Para aclarar sobre esta situación, convendrá realizar ciertas precisiones. 

A partir de lo que sólo con fines expositivos podemos llamar "moderni

dad originaria" de Occidente, especialmente después de la industrialización 

inglesa, todos los paises están "modernizando" su planta productiva, en el 

sentido de que han adoptado del extranjero una tecnologfa desarrollada. Es

te proceso es una constante del mundo contemporáneo; sin embargo, ·no es me

nos cierto que cada pafs las adopta en el marco de sus propias tradiciones 

polftico-culturales. Y no está claro que las realidades que genera la im

plantación de la industria conlleve a una modificación lineal de las tradi

ciones mencionadas: aún más, puede suceder que dichas tradiciones favorezcan 

más eficazmente una industrialización óptima. El binomio dicotómico tradi

ción-modernidad se revela, de este modo, falso. Toda modernización se com

bina con determinadas tradiciones. Puede presentarse una asimilación de la 

modernidad polftica occidental sin que le corresponda una modernización tec

nológico-industrial; por otro lado, se puede presentar el caso de una con-
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30/ 
servación de las tradiciones pol!ticas con una modernización industrial. 

El tema del cambio social es uno de los más complejos y delicados den

tro del pensamiento sociológico. Al encarar el tema de la modernización, lo 

hemos referido al despliegue incesante del mundo burgués occidental; este 

despliegue, a su vez, es una caracter!stica de la realidad moderna: lamo

dernización es un fenómeno moderno, asociado a formas históricas de Ja eco-

nom!a, la pol!tica y la cultura que participan en una vasta red de múltiples 

vasos comunicantes que opera en dimensiones planetarias. Hay, sin embargo, 

una realidad que marca significativamente este fenómeno: el desarrollo de la 

sociedad y la econom!a capitalistas. El desarrollo del capitalismo es una 

modalidad del cambio social; la modernización es una forma que, bajo deter

minadas condiciones, adquiere el desarrollo del capitalismo. "El modernismo 

en general no existe como tal. Sólo existen sociedades nacionales, cada una 

de las cuales se vuelve moderna a su manera". l.!/ La gama compleja de in

terrelaciones que se establece en el mundo capitalista induce poderosamente 

la modernización de las sociedades nacionales: la descarnada, secular campe-

tencia sobre la que descansa la vida capitalista no deja mayor opción. La 

modernización es la respuesta que ofrece cada sociedad nacional a los impe

rativos de un ·mundo capitalista en constante transformación, cuya dinámica 

30/ 

l.!_/ 

Este último caso se presentó en la Alemania nazi. Véase Herf, Jef
frey, "La paradoja del modernismo reeaccionario" en La cultura en Mé
xico, suplemento de Siempre!, 23 de octubre de 1985, pp. 36-51 

Ibid., p. 36 
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no deja momento de respiro. 

Hemos arribado~ una primera conclusión. útil para una caracteriza-

ción sociológica de Ja modernidad. El supuesto sobre el que se asienta es 

el fenómeno nacional. Di f!ci l es considerarlo "dado"; habrá que tocar el 

tema. 

2. ESTADO NACIONAL Y CAPITALISMO INTERNACIONAL. 

La modernidad es, a la vez, una realidad histórica y su significación 

para las sociedades que en ella viven. 321 En términos sociológicos ambos 

aspectos son igualmente definitivos. Los irrepetibles procesos que le die

ron origen en Occidente revelan su peculiaridad histórica; en tanto, los 

complejos procesos históricos que reafirman su identidad convierten la ori

ginalidad histórica de la modernidad en condición para su universalización. 

La econom!a y la sociedad capitalistas han modificado la faz del planeta con 

una celeridad y en una profundidad históricamente inéditas, proveyendo la 

base para el convencimiento de que vivimos una historia mundial. 

Podemos fechar ~y aquf debe reconocerse que en ello hay mucho de ar-

"Todos los hombres y mujeres del mundo comparten hoy una forma de ex
periencia vital --experiencia del espacio y del tiempo, del ser y de 
los otros, de las posibilidades y los peligros de Ja vida-- a la que 
llamaré modernidad". Berman, Marsha 11 , "Brindis por 1 a modernidad" en 
Nexos 89, mayo 1985, p. 33 
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bitrario-- el nacimiento de la modernidad en torno al siglo XVI. Las rea-

lidades que caracterizan a Ja modernidad conforman un universo cultural al 

que deno:;iinaremos "'":111.~no burgués". El surgi.,,ie~to y desarrollo del mundo 

burgués es un proceso multidimensional, compuesto a su vez por diversas his

torias; en ese sentido, la ubicación de su nacimiento en torno al siglo XVI 

es arbitraria. No obstante, existen argumentos de peso para centrar en es-

te periodo el inicio del despliegue por todo el planeta que ha caracteriza

do, desde entonces, al mundo burgués. 

Hacia el siglo XVI, Europa occidental habla logrado invertir la situa

ción predominante siglos antes al convertirse en el área más desarrollada de 

la época. En las técnicas mercantiles, en el de las manufacturas, en los 

términos de intercambio con Oriente, Europa se habla vuelto dominante. Sin 

embargo, a su supremacla económica no correspondla la supremacla polltico

mi litar. A mediados del siglo XV Constantinopla cayó en manos de los tur

cos; cuando éstos estaban a punto de asestar el golpe final, algunos pai

ses europeos se lanzaron a los océanos. "En poco más de un siglo, portu-

gueses y españoles, holandeses e ingleses más adelante, sentaron las bases 

del predominio de Europa sobre el mundo". ~/ 

33/ 

Cuando los europeos se lanzaron al mar tal vez no estaban convencidos 

Cipolla, Cario, Historia económica de la Europa preindustrial, Madrid. 
Alianza Universidad, 1981, p. 224. 
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de que con ello daba inicio el despliegue del entonces incipiente mundo bur-

gués. Los móviles comerciales de esta época se mezclaban con las pretensio-

nes de universalizar la cr1ltura cristinna: as!. se entiende la inclusión del 

continente americano tünto en el universo mercantil de Occidente como en su 

cultura. América, desde entonces, no ha logrado sustraerse al influjo del 

mundo.burgués. Los sistemas coloniales español y portugués conectaron las 

diferentes economías europeas con el Nuevo Mundo: Inglaterra, Francia y Ho-

landa, por ejemplo, efectuaban en realidad el comercio con América de un mo-

do indirecto, utilizando nombres supuestos de espanoles para evadir las dis

posiciones de la Corona española al respecto. 34 / 

El flujo de metales preciosos provenientes de América constituyó una 

de las principales fuentes de riqueza para el posterior desarrollo de la 

economía capitalista. Independientemente de los efectos inflacionarios que 

tuvo, este flujo favoreció la expansión de actividades económicas significa

tivas. 

Tanto en Londres como en Amsterdam el comercio de importa
ción y reexportación y todas las actividades subsidiarias 
que puso en marcha permitieron una notable acumulación de 
capital ( ••. )es innegable que Inglaterra, por ejemplo, pu
do hacer lo que hizo en las primeras fases de la Revolución 
Industrial gracias, en parte, a que la precedente Revolu
ción Comercial permitió una considerable (para esa época) 

Vid. Sée, Henri, Orígenes del capitalismo moderno, México, FCE, 1969, 
pp. 45-56 
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acumulación de capital: los beneficios del comercio ultra
marino fluyeron hacia la agricultura, la miner!a y las ma
nufacturas. 35/ 

Pero Occidente no debe su potencia sólo a la expansión comercial desa-

rrollada entonces. En la estructura interna de Europa se hablan ya efectua-

do modificaciones sustanciales, sin las cuales el mundo burgués probablemen

te no hubiese adquirido su potencia. Tal es el caso del surgimiento de las 

ciudades de los siglos X y XII. A diferencia de la época de la Alta Edad 

Media, en la que las ciudades eran escasas y poco significativas, entre los 

mencionados siglos el fortalecimiento de las ciudades representó una autén

tica novedad llamada a cambiar el curso de la historia. Prescindiendo de 

las diferencias regionales. el desarrollo de las ciudades en estos siglos 

tuvo como unidad esencial el ser "un movimiento sociocultural y económico 

que tuvo ralees comunes, tanto si tomó la forma de una vuelta a la vida de 

la antigua ciudad romana como la de la formación· de una nueva ciudad en tor

no a un fuerte, un monasterio o un palacio imperiaJ•. 361 Y este movimiento 

estuvo marcado por el surgimiento del principal personaje de la trama moder

na: la clase burguesa. Una historia complicada y con múltiples variaciones 

aqu! sólo puede ser apuntada brevemente. En términos generales, la base del 

crecimiento urbano consistió en fuertes movimientos migratorios del campo a la 

ciudad. Los destinos de mucha gente se trastocaron al parejo que se trans-

35/ Cipolla, Cario, op. cit., p. 236 

36/ Ibid., p. 153 
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formaba el escenario europeo. Una nueva cultura, una nueva visión del mun-

do: el desarrollo urbano de aquella época fue ~tal como sigue siendo-- una 

pieza clave dentro de la comolicada maquinaria del mundo burgués. 

Rodeada por un mundo hostil, la gente desarrolló intuiti
vamente sentimientos de unión y de cooperación. Los hom
br·~s de la frontera tienen que unirse. En el mundo feudal 
habla prevalecido una organización tlpicamente vertical de 
la sociedad en la cual las relaciones entre los hombres es
taban dictadas por los conceptos del feudo y servicio, in
vestidura y homenaje, señor, vasallo y siervo. En las ciu
dades apareció una oroanización horizontal, caracterizada 
por la cooperación entre iguales, la cofradla, la uni~ersi
dad, y por encimad~ ellos, el gremio de gremios, la unión 
juramentada de todos los burgueses, el Municipio, fueron 
las instituciones creadas por la nueva perspectiva y que 
reflejaban los nuevos ideales. '}1j 

El mundo burgués se abrla paso enmedio de estructuras económico-socia-

les que funcionaban como obstáculos para el desarrollo de aquél. El desa

rrollo del mundo burgués está emparentado estrechamente con el de la tecno-

logia: la modernidad es una vasta cultura don~e a los fines que le caracte-

rizan corresponde un detallado mundo de medios para alcanzarlos. Cuando, a 

fines del siglo XVIII, el desarrollo tecnológico se asoció con la industria 

consolidando el mundo burgués, culminaba una trayectoria de varios siglos 

en la que la cultura occidental habla combinado la asimilación de avances 

tecnológicos de otras latitudes con la propia inventiva. 381 

37/ !bid •• p. 156 

38/ !bid •• pp. 173-195 
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No existen suficientes argumentos para sostener que desde el siglo XVI 

ya existiera, en forma plena, la economla capitalista. En cambio, las fuer-

zas del munrio burcués -lande se incluye el ccmoortJmiento eccnór.JiC8 de la 

burguesía orientado en un sentiao capitalista-- empujaban fuerte, no siem

pre unlvocamente, pero siempre en el marco de instituciones económico-poi!-

ticas que no eran totalmente favorables a su desarrollo. El siglo XVII -so

bre todo en la segunda mitad-- atestiguó el fortalecimiento de la economla 

capitalista en Europa occidental, r.,;r'·icularmente en Inglaterra; sin embar

go, no se sucedió el esperado "despegue", el cual se retardarla un siglo 

más. Las diferencias regionales -y más correctamente: nacionales~ son 

clave para comprender la multiplicidad de historias que conforman el desa

rrollo del mundo burgués. Europa occidental se adelantó a la oriental 

cuando ésta se convirtió en una colonia de aquélla, productora de alimentos 

y materias primas. Occidente, con ello, vela favorecido su desarrollo capi-

talista. Más espec!ficamente, en Occidente el desarrollo del mundo burgués 

no fue homogéneo. La decadencia de Espana y Portugal, simultánea al aseen-

so de Francia, Holanda e Inglaterra, no se convirtió automáticamente en un 

desarrollo capitalista. l!}j El auge holandés conservó los métodos viejos 

del colonialismo portugués: privilegiar intereses comerciales y financieros 

y sacrificar los manufactureros. 4o/ 

39/ 

40/ 

Véase Hobsbawm, Eric, En torno a los or!genes de la revolución indus
trial, México, Siglo XXI, 1982, especialmente el capítulo segundo "El 
siglo XVII en el desarrollo del capitalismo", pp. 71-88 

Ibid., p. 85 
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Cuando en la segunda mitad del siglo XVIII Inglaterra experimentó su 

"despegue" -lo que hoy conocemos como revolución industrial-, ya antes 

el planeta entero ~enta. en mAvor o merar medirla. conexiones m1)ltioles en-

tre sí por medio de un mercado internacional. El despliegue del mundo bur-

gués, la modernidad, sentaba sus bases en el panorama mundial. El capita-

lismo de Inglaterra --con justicia considerada cuna de aquél- sólo puede 

comprenderse acudiendo a la conexión entre su especificidad endógena y la 

pluralidad de condiciones externas en que se ubicó. i!._/ Probablemente de 

no haber adquirido inicialmente la revolución industrial una forma nacional, 

el capitalismo no se habria desarrollado en la forma en que lo hizo. 421 La 

sociedad inglesa pudo enfilar mas decididamente hacia su "despegue" debido 

en parte a que habla adquirido la capacidad de responder a los problemas que 

se le presentaban con una fuerte dosis de eficacia: ante la calda de la 

venta de sus paños, respondió rebajando costos, precios y calidad, e incre

mentando productividad; ante la escasez de bronce para fabricar cañones, 

respondió produciendo cañones de hierro; ante el déficit forestal y por tan-

i!_/ Véase Castronovo, Valerio, "Introducción" a Lil revolución industrial, 
Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1977 

Hobsbawm, Eric, En torno a los or!genes .... , " ... el desarrollo del 
capitalismo moderno no puede ser entendido en función de una sola eco
nomía nacional, o de las historias económicas nacionales tomadas por 
separado, sino sólo en función de una economía internacional ( ..• ) En 
lineas generales, la captación de todo este mercado mundial --o de la 
mayor parte de él- por una única economia nacional o industria puede 
producir la perspectiva de una expansión rapida y virtualmente ilimi
tada, que la modesta y restringida manufactura de este periodo no po
d!a conseguir por sí misma, y hacer posible entonces, que este modes
to sector capitalista pase mas alla de sus limitaciones pre-capitalis-

. tas." loe. cit., p. 83 
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to ante Ja crisis energética del siglo XVI y principios del XVII, Inglaterra 

respondió incrementando el intercambio comercial con los paises escandinavos, 

ricos en madera. y re~urrie~do al c3rbón como ~rincipal fuente en~rgé~ica: 

ante Ja necesidad de suministrar alimento a las florecientes ciudades, Ja 

respuesta fue la llamada "revolución agricola" 43 / 

El surgimiento y desarrollo del mundo burgués seria ininteligible sin 

considerar el fenómeno nacional. Lejos de las suposiciones jusnaturalistas, 

que ven en el fenómeno nacional una imposición extraña a las peculiaridades 

comunitarias de las sociedades, hoy en dia la nación es una realidad distin-

tiva de la modernidad. No por ello, sin embargo. es posible considerar las 

historias nacionales como comprensibles en si mismas. De acuerdo con Toyn-

bee: 

Las fuerzas actuantes no son nacionales, sino proceden de 
causas más amplias, que operan sobre cada una de las partes 
y que no son inteligibles en su actividad parcial a menos 
que se tenga una visión general de su actividad en toda Ja 
sociedad. Partes diferentes son afectadas diferentemente 
por una causa general idéntica, porque cada una de ellas 
reacciona y cada una contribuye en modo diferente, a las 
fuerzas que esta misma causa pone en movimiento. Podemos 
decir que una sociedad enfrenta en el curso de su vida una 
serie de problemas que cada miembro ha de resolver por s! 
mismo como mejor pueda. La presentación de cada problema 
es una incitación a sufrir una prueba, y a través de esta 
serie de pruebas los miembros de la sociedad se diferencian 
progresivamente unos de otros. En el proceso general, es 

43/ Cipolla, Cario, op. cit. 
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imposible captar la significación de la conducta de ningún 
miembro particular sometido a una prueba particular sin te
ner en cuenta la conducta semejante o desemejante de sus 
compañeros y sin considerar las pruebas sucesivas como una 
serie de acontecimientos en la vida de to;lJ :;cciedud. -~/ 

La modernidad está cifrada en una tensión constante entre la fuerza 

internacional que la dinámica capitalista genera y el carácter nacional que 

toda modernización adquiere. Es la traducción de la vieja tensión entre 

universalismo y particularismo. La forma nacional, fundada en una delimita-

ción territorial, del poder politice tiene una historia compleja, multidi-

mensional. La llamada Edad Media cifraba su tensión entre unviersalismo y 

particularismo en una red de relaciones entre la aldea y el imperio. 451 

"La humanidad no se hallaba dividida en alemanes, franceses, eslavos e ita-

lianas, sino en cristianos e impios y, dentro del cristianismo, en hijos 

leales de la iglesia -fieles- y herejes." i§./ A fines del siglo XV, Euro

pa asiste a la conformación nacional del poder politice. La idea de Estado 

nacional no le era totalmente extraña; la formación del Imperio Carolingio 

había suministrado con anterioridad esta experiencia. En el siglo XV Espa

ña unifica el poder con la expulsión de los musulmanes; Portugal experimen

ta algo similar; Francia se unifica nacionalmente con Luis XI; Inglaterra 

también unifica el poder bajo la dinastla Tudor. Una historia complicada, 

44/ 

45/ 

46/ 

Toynbee, Arnold, Estudio de la historia t. I, México, Origen/Planeta, 
1985, p. 11 

Diez del Corral, Luis, op. cit., p. 290 

Kohn, Hans, Historia del nacionalismo, México, FCE, 1949, p. 79 
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diferenciada regional y nacionalmente, pero unida por el resultado: la con

solidación del fenómeno nacional y del poder polltico que le corresponde, 

el Estado nación. 

La idea imperial se apartó en el siglo XIV de sus centros 
"excelsos", de Roma y Jerusalén. Desaparecieron las cruza
das que marchaban a la Tierra Santa. Ahora la idea impe
rial se relacionaba estrechamente con un territorio defini
do: Alemania para los alemanes, Francia para los franceces. 
Italia y la Roma contemporánea para los intalianos. España 
estaba todavla absorta en la tarea de la reconquista, y en 
Inglaterra, aislada por el mar, se habla desarrollado tem
pranamente la conciencia de la unidad territorial. El si
glo XVI les trajo la era imperial, que ya no era estática, 
sino dinámica; que no volv!a al pasado, sino que miraba al 
futuro, hacia lo desconocido. Pero en los vientos del in
menso oceano, que atrafan y seducian a ingleses y españo
les, llevándolos a paises desconocidos, se percibia un 
fuerte aro~a de la nueva Jerusalén y de la eterna Roma. 
Sin él, la aventura imperial no hubiera tenido significado 
para los pueblos de la cristiandad occidental, aún m11cho 
después del final de la Edad Media. !!!./ 

La forma nacional del poder polftico se consolidó en Occidente, duran

te el siglo XVI, bajo la forma de los Estados absolutistas. 481 El Estado 

absolutista significó históricamente la forma polltica del tránsito a lamo-

!bid .• p. 91 

"En el transcurso del siglo XVI apareció en Occidente el Estado abso
lutista. Las monarqulas centralizadas de Francia, Inglaterra y España 
representaron una ruptura decisiva con la soberanla piramidel y frag
mentada de las formaciones sociales medioevales, con sus sistemas de 
feudos y estamentos". Anderson, Perry, El Estado absolutista, México, 
Siglo XXI, 1982, p. 9 
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dernidad: fundado en la dominación por parte de las viejas clases hegemóni-

cas, el Estado absolutista proveyó el marco para el fortalecimiento de la 

clase burguesa. 491 Independientemente de la discusión sobre si el Estado 

absolutista pertenece al mundo feudal o al capit,1lista -lo que para los fi-

nes aquí perseguidos resulta irrelevante--. debe destacarse que con él se 

consolidó la forma nacional del mundo burgués, pieza clave de la modernidad. 

El fenómeno nacional se habría de identificar con el mundo burgués a través 

de la revolución burguesa por antonomasia: la francesa. 501 La ideolog!a 

nacionalista simboliza desde entonces las tensiones entre la forma nacional 

de las burguesías y la forma mundial del capital y el mercado. 

El fenómeno nacional es, parcialmente, resultado de la centralización 

del poder operada por los Estados absolutistas; pero también del surgimiento 

de una institución económico-social totalmente fundamental para la identidad 

de la modernidad: el mercado. ~/ 

.?.!_/ 

"La centralización económica, el proteccionismo y la expansión ultra
marina engrandecieron al último Estado feudal a la vez que beneficiaban 
a la primera burguesía. Incrementaron los ingresos fiscales del prime
ro al proporcionar oportunidades de negocios a la segunda. Las m~ximas 
circulares del mercantilismo, proclamadas por el Estado absolutista, 
dieron elocuente expresión a esa coincidencia provisional de intereses". 
Ibid., p. 36 

"La Revolución activa la maduración del sentimiento nacional en Fran
cia, y suscita en ella las manifestaciones de un nacionalismo militar" 
Varios autores, La época de las revoluciones europeas 1780-1848 (Col. 
Historia Universal Siglo XXI, vol. 26), Mex1co, Siglo XXI, 1976, p. 75 

Una de las obras principales para el estudio de la institución del 
mercado es, sin duda, Polanyi, Karl, La gran transformación. Los orí-
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El surgimiento de la econom!a capitalista tiene en el mercado uno de 

sus fundamentos. El mercado es una institución que pueda rastrearse tal le-

jos como se quiera; sin embargo, sólo recienteme0te, en l~ modernidad, el 

mercado alcanzó la importancia que ahora tiene y que lo hace ser institución 

central del mundo burgués. 52 1 También es a partir del siglo XVI que los 

mercados empezaron a ser numerosos e importantes. 53/ Ya se vio la impor

tancia del mercado internacional y ultramarino; en coexistencia, pequeños 

mercados locales, no competitivos, eran base de la vida particularista de la 

é~oca. La consolidación del mercado interior --nacional~ se efectuó a con

trapelo de las instituciones pol!tico-sociales que se basaban en principios 

no competitivos. La acción y surgimiento del Estado nacional fue, para 

ello, clave. 

53/ 

genes pol!ticos y económicos de nuestro tiempo. Buenos Aires, Ed. 
Claridad, 1947. Polanyi denomina a las econom!as en que el mercado 
desempeña un papel fundamental "econom!a mercantil"; ésta "implica un 
sistema autorregulador de mercados; en términos ligeramente mlis técni
cos, es una econom!a dirigida por los precios del mercado y nada mlis 
que por ellos". Y concluye: "Un sistema as! capaz de organizar la to
talidad de la vida económica sin ayuda o injerencia exterior merecerla 
ser llamado autorregulador". p. 71 

!bid., pp. 71-72: "Ninguna sociedad podr!a, naturalmente, vivir un pe
riodo cualquiera de tiempo a menos que poseyera alguna especie de eco
nomía; pero con anterioridad a nuestro tiempo nunca existió una econo
mía que, aun en principio, estuviera controlada por los mercados ( ... ) 
As! como la historia y la etnograf!a conocen diversas clases de econo
mías, la mayor parte de las cuales comprenden la institución del mer
cado, en cambio no conocen ninguna economía anterior a la nuestra con
trolada y regulada aun aproximadamente por los mercados". 

!bid .• p. 84 
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La acción deliberada del Estado en lo~ siglos XV y XVI im
puso el sistema mercantil en las ciudades y provincias fu
riosamente proteccionistas. El mercantilismo uestruyó el 
gastado particularismo del comercio local e intermunicipal, 
derribando las barreras que separaban esos dos tipos de co
mercio no compet1t1vo y allanando asi el c~mino para un 
mercado nacional que ingoró, en forma creciente, la distin
ción entre la ciudad y·el campo asl como la existente en
tre las diversas ciudades y provincias. 54/ 

La modernidad capitalista trajo al mundo muchas cosas. Lo más rele-

vante fue que transformó el paisaje en un inmenso arsenal de mercanclas, con 

una novedad: la fuerza humana de trabajo también se convirtió en mercancla. 

La ·Tansformación de la fuerza humana de trabajo en mercancla modificó el 

universo de relaciones sociales y concepciones del mundo de los individuos 

que la sufrieron. La modernización de las relaciones de producción signifi-

có la destrucción de los ámbitos sociales del pasado. En este proceso des

taca la separación de los productores directos de sus medios de producción; 

de las formas de producción en que el productor directo controlaba el proce

so productivo, la separación respecto a sus medios de producción significó 

el trastrocamiento hacia una relación en que se les enfrentarla como va

lor. 55/ Al mismo tiempo que el productor se convertla en mercancia, sus 

medios de producción ingresaban al ámbito del mercado. El vinculo que media 

entre el antiguo productor di recto y sus antiguos medios de producción es, pre

cisamente, el valor. El fundamento del mercado y de la producción capital is-

54/ 

55/ 

Ibid., p. 99 

Marx, Karl, Formaciones económicas precapitalistas, México, Cuadernos 
.de Pasado y Presente 20, 1981. 
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ta propia del mundo burgués descansa en el fenómeno histórico del valor, 

conforme a 1 concepto ma :·xi sta. 

La producción social capitalista coincide con la producción social de 

mercanc!as, y por tanto, con la producción social de valor. Del mismo modo, 

la creación histórica del valor coincide con la creación histórica del mer

cado en dimensión ampliada y nacional, como se expresó atrás. La creación 

histórica del mercado supone la destrucción de la unidad entre productores 

directos y medios de producción, con lo cual el paisaje de mercanc!as se le 

opone al productor como valor. La modernidad capitalista se alimenta de la 

escisión social entre las mercanc!as; de que los valores de cambio que se 

producen en su seno sean creación del valor de uso de la mercanc!a fundamen

tal: la fuerza de trabajo; de que la separación entre trabajo y propiedad 

sea, además de condición histórica de su génesis, condición estructural del 

propio "sistema". La potencia histórica de la estructura de relaciones sos

tenida sobre el valor como forma histórica del trahaio señala, por lo menos, 

que la posibilidad de que la sociedad humana construya una realidad postca

pítalista depende de concebir y poner en práctica una nueva forma de orga

nizar el trabajo social. 

El .mundo burgués tiene, pues, en el capitalismo uno de sus fundamen

tos. La institución del mercado, fundada en el fenómeno valor, constituye 

el ámbito donde los agentes sociales se enfrentan unos contra otros; sí bien 

es cierto que, de acuerdo con el pensamiento marxista, la fundación de las 

clases sociales opera en la esfera de la producción, no es menos cierto que 
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el mercado se produce dicha fundación brindando el marco social para que la 

producción capitalista se regenere constantemente. El encuentro en el mer

cado de los agentes sociales del mundo burgués opera tanto entre las clases 

sociales como entre las naciones. El desarrollo del capitalismo tienoe per

manentemente a hacer abstracción de las fronteras nacionales. pero las na

cione~ actúan sobre el propio capitalismo por medio del Estado, o su burgue

s!a nacional. En ese permanente y reciproco flujo de determinaciones es 

donde se efectúa la modernización bajo su forma nacional. Hay aquf dos de 

las dimensiones en que se ubican los procesos de modernización: una externa, 

representada por la dinémica internacional del capitalismo y que impone re

tos a las diversas economías nacionales en los términos del mercado interna

cional; y otra interna, asentada en las respuestas que cada nación brinda a 

tales retos en materia de desarrollo tecnológico, organización del trabajo 

social y en torno a las relaciones que se establecen entre el Estado y Ja 

sociedad. En la tradición política occidental, el concepto de sociedad, 

cuando es referido al Estado, es traducido en el concepto espec!ficamente 

moderno de sociedad civil. Sobre este punto, de vital importancia para este 

trabajo, habrá de hacer ciertas precisiones. 

Un rasgo común a todas las sociedades conocidas en la historia es 

que generan sus propias formas de gobierno; sin embargo, han existido formas 

de gobierno de la vida social que no han coincidido con el Estado. El sur-: 

gimiento del Estado ocurrió históricamente ante la incapacidad de los anti

guos sistemas de parentesco para solucionar los problemas surgidos de las 
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diferenciaciones sociales. 55/ 

En principio. 21 Estado se constituye como institucionalización del 

poder. En el ámbito conceptual no es relevante preguntar: "poder, ¿para 

qué?" Todo acto de gobierno supone una determinada dosis de poder; pero la 

presencia del poder no requiere la presencia del Estado. El estado deviene 

tal sólo en la medida que institucionaliza el poder con miras al gobierno de 

una sociedad. El poder es un cierto tipo de relación social. rastreable en 

diversas épocas y lugares, que, sin embargo, no es exclusiva del Estado. 

Con el surgimiento del Estado, y en especial del Estado moderno, el poder 

cobra una nueva forma: el poder estatal. Pero ah! no se agota el poder: és

te es inmanente a las relaciones sociales. 'i]__/ 

La institucionalización del poder significa que los ámbitos del go

bierno de la sociedad subyacen en una estructura --el Estado-- fundada so

cialmente, cuya perdurabilidad, en tanto estructura, garantiza que las ta

reas de gobierno guardarán una mayor probabilidad de eficacia que la que po

dría ofrecer un sistema de gobierno sostenido por la eventualidad de las 

~/ Krader, Lawrence, La formación del Estado, Barcelona, Labor, 1972 

57/ Estas son algunas de las conclusiones a que llega Michel Foucault. 
Además, este autor ---con razón considerado como uno de los principales 
en el tema del poder~ señala: "El análisis en términos de poder no 
debe postular, como datos iniciales, la soberan!a del Estado, la forma 
de la ley o la unidad global de dominación; éstas son más bien formas 
terminales". Historia de la sexualidad. 1- La voluntad de saber, Mé
xico, Siglo XXI, 1983, p. 112 



- 38 -

funciones y la ausencia de concentración y formalización del poder; 581 si

mult~neamente, la institucionalización del poder significa que, en mayor o 

menor medida. será la propia institución l~ fuente del poder más importante, 

del mismo modo que el poder personal pierda relevancia, ya que, ae no ser 

as!, no podr!a concebirse siquiera la perdurabilidad de la existencia del 

Estado. Por ello, el que a la institucionalización del poder hubiese co

rrespondido el poder de la institución pudo llevar a que los individuos, 

grupos o clases gobernantes se adueñaran de, y ejercieran, ese poder, sumán

dolo al que pudieran tener por otras v!as, tales como la que derivara del 

grado de riqueza obtenida en la administración de la producción social, o la 

que surgiera de estructuras jerárquicas consagradas por la tradición, entre 

otras. 

De acuerdo con el estudio histórico realizada por Krader, 591 el Esta

do es sólo una forma histórica de gobierno de la sociedad; a la fecha, Ja 

presuposición sobre la suprahistoricidad del fenómeno estatal sólo puede 

'sostenerse sobre la identificación conceptual entre gobierno y Estado. La 

historicidad del Estado se funda en la presencia de condiciones históricas 

determinadas: si el Estado es una forma histórica de gobierno de la sociedad 

lo que la hace, precisamente, ser histórica es, por una parte, que existen 

otras formas probables de gobierno (históricamente han existido y, aunque no 

58/ Krader, op. cit., pp. 51-72 

59/ Dp. cit. 
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se sepa con claridad cuáles serán éstas, en el futuro no se descarta la 

posibilidad de su existencia), y, por la otra, que las condiciones histó-

ricas determinadas de las que habla Krader sobre las que se funda el Esta-

do no tienen, que se sepa, caracteristica especial alguna por las cuales 

haya que considerarlas eternas. 

Las condiciones históricas determinadas de fundación del Estado 

constituyen, en su conjunto, lo que en la tradición polltica occidental se 

conoce como sociedad civil. La elaboración de este concepto señala el re-

conocimiento de la novedad propia del universo de relaciones sociales del 

mundo burgués. En Hegel el concepto de sociedad civil supera las formula-

cienes naturalistas y jurldicas de los filósofos del derecho natural, que 

tendlan a diluir las relaciones económicas en sus formas jur!dicas. 5o/ 

Para Hegel, la sociedad civil es la esfera donde la particularidad de la 

familia ~sustentada en bases afectivas~ se exterioriza en busca de la 

satisfacción de sus propias necesidades; la sociedad civil diluye la uni

dad afectiva de la familia enfrentando a cada una de ellas como particula

ridad y presentando "el espectáculo de la disolución, de la miseria y de 

la corrupción ffsica y ética". g/ Al "sistema de eticidad" de la familia 

se contrapone el "sistema de necesidades" de la sociedad civil. Fundamen-

60/ Para una exposición sobre el concepto de sociedad civil, tanto en 
Hegel como en el pensamiento marxista ulterior, véase: Bobbio, Nor
berto, "Gramsci y la concepción de la sociedad civil" en Vario Auto
res, Gramsci y las ciencias sociales, México, Cuadernos de Pasado y 
Presente 19, 1982. pp. 65-93 

Hegel, G.F., Filosofla del de~echo, México, Juan Pablos, 1980, p. 
172 
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to del mundo burgués, el "sistema de necesidades" hegeliano encuentra en 

el mercado el escenario histórico de la sociedad civil: no identidad en-

tre ambos ccnceptcs (para Hegel la sociedad civil encierr2. ~demés. la ad

ministración de justicia, y la policla y la corporación 621 J. sino encuen-

tro en el espacio donde el mundo burgués se desarrolla y autoafirma. 

El concepto de sociedad civil es un concepto pensado por y para Oc

cidente: sociedad burguesa, bürgerliche Gesellschaft, sustentada en si 

misma, donde el Estado no la afirma exteriormente sino la culmina, la ex-

presa. La sociedad civil es una sociedad dividida --<=n clases~ y reuní-

ficada por su propia dinámica. El Estado sintetiza las determinaciones de 

separación y reunificación, apareciendo como un poder institucionalizado. 

El Estado es la expresión abstracta de los medios forma
les y sustanciales, de unificación, regulación y control 
de la sociedad humana desunida ( •.• ) El Estado es una ex
presión mediata de la división de la sociedad en clases, 
la afirmación de los respectivos intereses de cada una y 
de la oposición entre esos intereses. 63/ 

Con el surgimiento del mundo burgués y, en particular, con la apari

ción de las concepciones pollticas de la Revolución Francesa, el Estado 

moderno anunciaba la nueva forma de la vida política estatal, negando las 

!bid., p. 175 

Krader, Lawrence, "El Estado en la teorla y en la historia" en Cri
ticas de la economía política; edición latinoamericana, no. 16117":" 
JUiio-diciembre 1980, pp. 3-6 
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antiguas modalidades basadas en el privilegio: 

.... libertad, igualdad y fraternidad. eran las instan
cias luminosas que erdian mucho m~s allá de los confines 
de Francia. Y que deblan realizarse, mediante la elimi
nación de los privilegios de toda especie quE hacían im
posible la libertad y la igualdad de los hombres en el 
Estado, a través de la abolición de los estratos socia
les. Hasta entonces la capa social ( ... ) habla sido el 
principio que habla constituido el ordenamiento de la vi
da estatal y, al mismo tiempo, de la social. Ahora se 
derrumbaban los derechos de las capas sociales y junto 
con ellos también los privilegios ~habla sólo ciudadanos 
que eran todos iguales ante la ley .... 64/ 

El estado moderno es abstracto, porque en su interior se prescinde 

de las diferencias presentes en la sociedad civil: los ordenamientos esta-

tales son iguales µara todos, y todos son iguales ante el Estado. De ahf 

que cada uno de los individuos que forman la sociedad se descompongan, por 

una parte, en agentes económico-sociales de una trama compleja y, por la 

otra, en ciudadanos ante el Estado. 

El carácter abstracto del Estado deriva de la naturaleza peculiar de 

la sociedad moderna. En términos generales, el surgimiento de lo que hoy 

conocemos por sociedad burguesa significó la sustitución de los mecanismos 

e instituciones sociales que asignaban el lugar y destino de los indivi

duos que componfan la sociedad precapitalista, por otros nuevos: estos me-

Adler, Max, La concepción del Estado en el marxismo, México, Siglo 
XXI, 1982, p. 103 
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canismos se agruparon fundamentalmente en la institución.moderna del merca

do. 651 El mercado desalojó los antiguos criterios sociales que decid!an 

sobre la forma en que entraban en contacto los productores y los medios 

de trabajo. 

El surgimiento del mercado transformó estos criterios; la conversión de 

la fuerza de trabajo en mercanc!a convirtió a ésta en objeto de gobierno, a 

despecho de sus potencialidades subjetivas. En el Estado moderno se repro

duce el trastrocamiento que opera en el capitalismo moderno: as! como la 

fuerza de trabajo se separa de los medios de producción, convirtiéndose am

bas partes simultáneamente en valor, as! también esta misma separación con

vierte a ambas partes en objeto de decisiones ajenas a las que el productor 

antes tomaba, abriéndose con ello un nuevo espacio susceptible de ser gober-

nado de manera moderna. 

Es este espacio el que ocupa el Estado moderno. La ampliación y conso-

1 idación del mercado genera un entramado de relaciones entre las clases so

ciales, y entre éstas y las estructuras gubernamentales, que en su conjunto 

definen la especificidad en que se instaura el Estado moderno. 

65/ Polanyi destaca esta caracterf stica de la modernidad. As! lo expresa 
sintéticamente: "Un mercado autorregulador exige nada menos que la se
paración institucional de la sociedad en una esfera económica y una 
pol!tica". Op. cit., p. 110 
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La modernidad estatal contemporánea es, en términos t!pico-ideales. el 

Estado de derecho. 661 A esta estructura institucional ha arribado la mayor 

parte del mundo, por medio de procesos de destrucción de estructuras jerár-

quicas en las que las formas de gobierno se asum!an preponderantemente a 

través de decisiones basadas en criterios personales. Con el Estado de de-

recho las sociedades que corresponden a su época dilucidan los problemas de 

su gobierno a través de las fórmulas impersonales de Ja legislación. No 

obstante, la presencia del Estado de derecho no garantiza a la sociedad que 

lo asume el estar viviendo la modernidad del Estado. Para ello es preciso 

que en las estructuras gubernamentales hayan cristalizado tradiciones cultu-

rales hasta el punto que la gestión pública no pueda ser tal sin el concurso 

efectivo del derecho; y su contraparte, que en la sociedad hayan cristalize

do también tradiciones culturales que no permitan una vida en sociedad sin 

la adscripción de sus miembros a la normatividad vigente. Ciertamente pue-

den haber sociedades con Estado de derecho que diluciden sus problemas de 

gobierno por medio de prácticas no registradas en la ley vigente, lo cual 

hace presentar al Estado como un s!mbolo meramente formal bajo el que se es

conden las prácticas reales de gobierno. 

La forma legal del Estado moderno constituye la forma especifica de do

minación de la modernidad. !!J../ Más allá de la dominación, la forma legal 

66/ Weber, Max, Historia económica general, México, FCE, 1981, pp. 285-
295. 

Weber, Max, Econom!a y sociedad, México, FCE, 1981, pp. 173-180. 
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del Estado moderno se constituye en el veh!culo para la expansión del mundo 

burgués. El Estaru• moderno es la cara pol!tica de la modernidad capital is-

ta: sólo en el marco del Est3dO moderno puede la sociedad burgues3 ser go

bernada. 681 Ya que la modernidad capitalista crea procesos de intercone

xión en constante movimiento, el gobierno de una sociedad envuelta en una 

dinámica as! no serla posible bajo criterios de decisión casu!sticos. El 

Estado de derecho constituye una estructura que, por la naturaleza abstrac

ta de su ordenamiento, puede contribuir a Ja expansión de las relaciones ca

pitalistas, en las que prefiguran las relaciones mercantiles ~incluidas las 

relaciones de intercambio capital-trabajo-. Un derecho s1.1jeto a cálculo Y 

susceptible de abarcar modalidades concretas de prácticas sociales es un 

marco idóneo para que la sociedad burguesa asegure Ja potencialidad de la 

modernidad capitalista. 

68/ 

El escenario histórico del mercado capitalista aloja lo pol!tico 691 

En las sociedades del llamado "socialismo realmente existente" ocurre 
con mayor vigor la separación productor-medios de producción; esta se
paración está definida sobre los criterios pol!ticos de la burocracia 
gobernante. El monopolio de ésta sobre los medios de producción no 
destruye dicha separación, de lo que se sigue que no destr~ye ni el fe
nómeno valor ni la relación social llamada capital. En este contexto, 
la condición de posibilidad para el funcionamiento del mercado ha con
sistido en un proceso de planeación centralizada y en la ausencia de lo 
que en Occidente se conoce como clase burguesa. Según esto, Estado mo
derno es, en este trabajo al menos, un concepto espec!ficamente occi
dental. 

Lo pol!tico se define en este trabajo como aquella dimensión de la so
ciedad y la econom!a que tiene que ver o que está relacionada con el 
ámbito en el que se decide la conquista, la transferencia y la distri-
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especifico de la modernidad. Por supuesto, lo politico reviste las peculia

ridades que la organización del mercado en cada tiempo y en cada lugar pre-

senta; y esta organi~ación, a su vez. es en parte resultado de lo que ocu-

rre en el ámbito de la polltica. Es este flujo reciproco entre lo politico 

del mercado y la politica lo que va configurando el entramado de las rela-

ciones intraclasistas. y de las clases con las estructuras gubernamentales, 

en cuyo espacio se forman el Estado. Estado y mercado son. pues, los nú

cleos institucionales en que se modela la modernidad. 

La modernización como racionalización de los medios es para el Estado 

moderno el empleo de los medios ad hoc para contribuir a Ja reproducción del 

capital, flujo sanguineo, corriente vital de la modernidad capitalista. Pe-

ro aqui la expresión Estado moderno presenta una acepción diversa de la que 

tiene cuando se habla de él como núcleo institucional del entramado de rela-

ciones de la sociedad burguesa. Ya hablamos dicho que el Estado moderno es 

la institucionalización del poder: el Estado es eso, y algo más; el Estado 

moderno, también. Es institucionalización del poder, pero también es ejer

cicio del poder: dominación. Esta es la definición de Weber del Estado mo

derno: 

•... el Estado moderno es una asociación de dominio con ca
rácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopo-
1 izar dentro de un territorio la violencia fisica legitima 

bución del poder; este ámbito, por su parte. constituye lo que aqu! de
nominamos la politica. 
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como medio de dominación y que, a este fin, ha reunido to
dos los medios materiales en manos de su dirigente y ha ex
propiado a todos los funcionarios estamentales que antes 
disponlan de ellos por derecho propio, sustituyéndolos por 
sus propias Jerarqulas supremas. 70/ 

Estado: abstracción y dominación; ni una ni otra por separado, sino am

bas cosas a la vez. No existe contradicción entre sus acepciones; más bien 

se complementan.se interconectan. El Estado moderno surge en el espacio que 

producen las mültiples escisiones de la sociedad burguesa, y simultáneamen

te, genera estructuras de dominación, de poder institucionalizado. El ejer-

cicio del poder, as!, es, como tal, aspecto inherente al Estado. La forma 

legal de la dominación es distintiva del Estado moderno; la forma nacional 

también lo es. En el fondo, la dominación que distingue al Estado moderno 

es la que se ejerce sobre la base de una estructura burocrática. !J./ 

La dominación burocrática es el ejercicio de la racionalidad formal que 

la época moderna comporta. Formalidad, aqu!, no en dicotomia con sustancia

lidad, sino como imperio de la forma: punto de no-retorno que simboliza los 

requerimientos de una época para organizar, en términos de volumen y comple-

jidad, una sociedad de masas. Formalidad que se produce de la naturaleza 

70/ 

!J./ 

Weber, Max, "La pol!tica como vocación" en Escritos pol!ticos II, Méxi
co, Folios ediciones, 1982, p. 314. 

"El tipo más puro de dominación legal es aquel que se ejerce por medio 
de un cuadro administrativo burocrático''. Weber, Max, Econom!a y socie
dad, op. cit., p. 175 
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legal del Estado moderno; de la escisión que rinde el mercado entre capital 

y trabajo, donde el productor-mercanc!a necesariamente se masifica y el ca

pitalista se elitlza; de las constantes refundaclones del desarrollo capita

lista. En estos términos, y en particular con Ja carda de Jos automatismos 

de mercado, el Estado moderno deviene, junto con el mercado del capitalismo 

poslíberal, ~mbito que escinde y recompone lo político difuso de la socie

dad. La condición de posibilidad, sin embargo, de que Ja racionalidad for

mal no derive en el resorte que empuje al capitalismo a su propio fin, como 

lo prevera· Schumpeter, 721 es que la racionalidad formal que personifica 

la burocracia sea socialmente procesada; ello significa que si hoy en d!a la 

complejidad propia de la sociedad burguesa hace de la burocratización un 

proceso virtualmente inevitable, Jos términos que aseguran la permanencia de 

Ja sociedad burguesa en tanto sociedad son, precisamente, los cifrados en el 

control sobre la burocracia estatal. 

El proceso de burocratización separa a la sociedad de los medios de ad

ministración y dominación. 

72/ 

As! como la independencia relativa del artesano, del peque
ño industrial doméstico, del campesino con tierra propia, 
del comanditario, del noble y del vasallo se fundaba en que 

Schumpeter, Joseph, Capitalismo, socialismo y democracia, 2 t., Barce
lona, Orbis, 1983. Schumpeter sostenía que el proceso de racionaliza
ción tienede a inmiscuirse en el seno de la propia empresa, diluyendo 
la figura social del empresario. 



- 48 -

eran propietarios ellos mismo de los utensilios, las exis
tencias, los medios monetarios o las armas con que ejerc!an 
sus respectivas funcio~es económicas. pol!ticas o militares 
y de los que durante dicho ~jercicio vivlan. as! descansa 
también le dependencia Jerárquica del obrero. del empleado 
de escritorio, del empleado técnico, del asistente académi
co del instituto y del funcionario estatal y el soldado, 
exactamente del mismo modo, en el hecho de que los utensi-
1 ios, existencias y medios pecuniarios indispensables para 
la empresa y su existencia económica están concentrados ba
jo la facultad de disposición del empresario, en un caso, y 
del soberano pol!tico en el otro ( ..• ) Ese fundamento eco
nómico decisivo, o sea la "separación" del trabajador de 
los medios materiales del trabajo( ... ) es común, como tal 
fundamento decisivo, tanto a la empresa pol!tico-militar 
estatal moderna como a la econom!a capitalista privada. En 
ambos, casos, la disposición de dichos medios está en manos 
de aquel poder al que el aparato de la burocracia ( ..• ) 
obedece o a cuya llamada atiende. 73/ 

De ah! la categórica frase de 1-/eber, aparentemente lapidaria, " 'Socia

lización' creciente significa hoy, inexorablemente. burocratización crecien

te". 74/ De este modo, el punto crucial del Estado moderno, en Jos términos 

especfficos de la racionalidad formal del capitalismo, está en quién contro

la a la burocracia. La sociedad burguesa, como sociedad racional sostenida 

sobre los criterios de la reproducción del capital, hostiliza a aquello que 

invade los espacios de libertad que su propia racionalidad demanda: asf lo 

hace con la burocracia del Estado cuando ésta se incorpora al escenario his-

tórico con una racionalidad propia, derivada de su Jugar en las estructuras 

de poder. 

73/ Weber, "Parlamento y gobierno en el nuevo ordenamiento alemán" en g
critos polfticos I, op. cit., pp. 76-77 

74/ !bid., p. 77 
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La modernización opera en tormo " dos dimensiones más. Ya vimos las 

que se refieren a las relaciones entre el exterior y el interior; además. 

Jos procesos de modernización se presentan enmedio de la tensión entre las 

clases sociales y entre éstas y el Estado. Para continuar con las analo

g!as espaciales, puede decirse que, dentro de cada sociedad nacional, Jamo

dernización se presenta en el marco de las dimensiones de arriba y de abajo. 

La modernidad capitalista ha generado un cierto tipo de sociedad cuya carac

ter!stica es estar constituida en clases sociales. El mercado reproduceJoin

cesantemente tal constitución; su funcionamiento, a la vez que reproduce la 

econom!a capitalista, decide el destino de los propios agentes económicos: 

en el capitalismo se articula la dimensión meramente económica con la con

ciencia social de quienes participan en él. Por consiguiente, para la com

prensión de los procesos de modernización como ubicados en el centro de ten

siones provenientes de afuera y adentro, y de abajo y arriba, debe conside

rarse la dinámica del mercado y sus secuelas en la vida social. Por supues

to, esto es una simplificación, porque de la dinámica del mercado no necesa

ria ni automáticamente se siguen procesos determinados en Ja conciencia y la 

conducta social (el riesgo es el muy trillado "economicismo"); pero no puede 

menospreciarse la injerencia de la econom!a capitalista sobre todo si se 

considera a la luz de una realidad innegable: Ja crisis. 

3. CRISIS Y MODERNIZACION. 

En el tema de la modernidad existen variados aspectos de los cuales 
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aqu! han sido tocados sólo algunos. Subsiste, sin emcargo, un punto de mar~ 

cada importancia para el tema, la crisis. En el mundo burgués, Ja reproduc

ción del capital es, por encima de todo, lo que gcrantiza su permanencia: un 

proceso permanente que da vida a la sociedad burguesa. Es en atención al 

contexto de Ja sociedad burguesa, que el concepto de crisis adquiere su sig

nificación histórica precisa. Crisis es un término amplio: abarca múltiples 

formas, contrasta diversas exµeriencias. En una sociedad burguesa, y en 

t~rminos abstractos, la expresión crisis alude a Ja incclpacidad de una de

terminada formación social para seguir reproduciendo el capital bajo las 

mismas condiciones en que lo hacia hasta la llegada de tal crisis. 

AJ parecer, esta definición explorativa no hace justicia a la comple

jidad que la crisis porta; que el capital no se reproduzca aparece sólo co

mo problema del propio capital o de su personificación, el capitalista; cri

sis de él pero no de todos. Sin embargo, cuando se presentan, las crisis 

mueven al conjunto social, no se reducen a determinados grupos sociales ni a 

lugares especificas. Más aún: el cuestionamiento que lo anterior implica es 

si la cri5is se produce como consecuencia de factores externos a la concien

cia de quienes en ella viven y si su dinámica y probable solución también 

operan por fuera de dicha conciencia. Que el capital se reproduzca no es un 

mero hecho económico; es un proceso social que involucra no sólo a abstrac

tos agentes económicos sustrafdos de toda otra determinación pol!tico-cultu

ral, sino a clases sociales con intereses y aspiraciones especificas. El 

capital ---<:orno lo mostró hace mucho Marx~ es una relación social con apa

riencia económica, de una mera relación entre cosas. Por consiguiente, 
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cuando el capital no se reproduce opera una tensión tanto entre las clases 

sociales involucradas en la producción capitalista ~asalariados y burgue

ses--- como en el resto del conjunto social envuelto en las redes de la cir-

culación del capital. 

La crisis en la modernidad está asociada a la dinámica propia de la 

econom!a capitalista: basada sobre un mercado autorregulador, la crisis 

aparece como momento negativo del funcionamiento del mercado. Como es sa

bido, con Jean Baptiste Say esta realidad adquiere forma teórica: toda ofer

ta genera su propia demanda y, por tanto, la crisis de no correspondencia 

entre ambas está destinada a corregirse mediante el propio movimiento de los 

precios. A diferencia de las economlas precapitalistas, en que las crisis 

estaban directamente vinculadas a la inestabilidad de la naturaleza y a la 

diferencia entre productividad del trabajo agrícola y crecimiento de la po

blación, la economla capitalista se encontró enmedio de violentas sacudidas 

más o menos periódicas. Su carácter periódico y la propia tradición racio

nalista de Occidente dieron pie a pensar las crisis como "males necesarios", 

análogos a los ciclos de cosechas, aunque menos predecibles, que sin embargo 

contenlan en si los gérmenes de su propia superación. La crisis como momen

to disfuncional de un proceso racional en si .:iismo corresponde puntualmente 

con la creencia que en la economla capitali~~ñ existe un principio de cohe-

rencia social, fundado en el equilibrio: el mercado. 

Esta actitud completamente negativa en relación a las cri
sis no es exclusiva de los economistas. Impregna toda la 
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cultura cient1fica de Occidente y sumerge profundamente sus 
rafees en la tradición clásica. Es compatible con una ra
zón manipuladora enteramente consagrada a la técnica, la 
cual. para afirmr.rse. postula la inalterabilidad y univer
salidaa de las leves d~l aauilibri~. asi cerno su absoluta 
indiferencia frente c. los sujetos l1umanos activos. 75/ 

Planteada en estos términos, la crisis aparece sólo como un accidente 

del desarrollo y despliegue incesantes del mundo burgués. Las épocas de 

auge capitalista han salido de las entrañas de crisis profundas en que se ha 

puesto •n duda la viabilidad misma del capitalismo. 75 / Probablemente 

ello incida en que esta nocióJ de crisis contenga, impl1cita. la idea de su 

propia superación. Pero el r;1cionalismo occidental está presente en otra 

noción de crisis, sólo aparentemente diferente: dentro del marxismo una 

cierta corriente ha postulado que las crisis en el capitalismo sólo pueden 

ser leidas como "expresiones" de la contradictoriedad intr1nseca del siste-

ma, ya se hable de la contradicción entre el valor de uso y el valor de cam

bio de las mercanc1as, o de i"a· contradicción entre la forma social izada de 

la producción y la apropiación privada de la riqueza. Cuando la concepción 

de la crisis se vinculó con la tesis de la tendencia decreciente de la tasa 

J2.I 

76/ 

Aglietta, Michel, "Crisis y transformaciones sociales" en Investigación 
económica, no. 163, enero-marzo 1983, p. 11 

Hobsbawm, Eric, "La crisis del capitalismo: una perspectiva histórica", 
en Cuadernos polfticos no. 11, enero-marzo 1977. Hobsbawm sostiene que han 
habido tres periodos caracterizados por ser, propiamente, criticas pa-
ra el capitalismo: entre 1815 y 1848, entre 1873 y 1896, y entre 1917 y 
1948. Si quisiéramos seguir este razonamiento, dir1amos que, a partir 
de 1973, estamos en uno de esos periodos. 
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de ganancia, expuesta por Marx en El Capital, surgieron las teorlas del "de

rrumbe" del capitalismo. 771 El derrumbe, según esto, es sólo el momento 

culminante de un proceso prefigurado en la propia producción capitalista: 

cada crisis sólo asume su pleno significado en tanto surgimiento práctico de 

las "insuperables" o "fundamentales" contradicciones del capitalismo. El 

capitalismo está permanentemente en crisis (la "crisis general del capita

lismo" de la Tercera Internacional). Sólo con la "superación" del capita

lismo las crisis pasan al museo de antigüedades. 781 Vale, pues, la conclu

sión de Poulantzas: "hay que desconfiar de todo concepto teleológico de la 

crisis, concepto que llevarla en si mismo una apreciación del resultado de 

la crisis". JJ../ 

En la medida que las diversas economlas nacionales se relacionan entre 

si, las crisis capitalistas se convierten en realidades que comprometen la 

viabilidad capitalista de las diversas sociedades nacionales que en ella se 

involucran. Entre la tercera y cuarta décadas del siglo pasado, años en que 

77/ 

78/ 

79/ 

Véase la recopilación de Lucio Colleti, El marxismo y el "derrumbe" del 
capitalismo, México, Siglo XXI, 1983. 

Véanse a este respecto dos textos ilustrativos: Poulantzas, Nicos, "Las 
transformaciones actuales del Estado, la crisis polltica y la crisis del 
Estado" en Varios Autores, El marxismo y la crisis del Estado, Puebla, 
UAP, 1977, pp. 23-65; además, Cacc1ari, Mass1mo, "Transformación del 
Estado y proyecto polltico" en Varios Autores, Teorla marxista de la 
polltica, México, Cuadernos de Pasado y Presente 89, 1981, pp. 234-275. 

Poulantzas, op, cit., p. 27. 
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Europa occidental conoció crisis desusadamente persistentes y agudas, 801 

dif!cilmente podemos hallar algo que asemeje a una crisis capitalista, por 

ejemplo. en ftmérica Latina o en México. No se puede decir. sin embargo, lo 

mismo para la crisis de 1929: su impacto fue decisivo para la ulterior his

toria de estos paises. Por consiguiente, también el tema de Ja crisis habrá 

que ponerlo sobre el trasfondo del fenómeno nacional. Si ya quedó claro 

hasta aqu! la improcedente de considerar las crisis como "negativo" de un 

proceso racional en s! mismo, o como constante del sistema que permanente

mente "anuncia" su fin, entonces tendrá sentido considerar que las crisis se 

presentan como desaf!os para las sociedades nacionales, cuyas respuestas de

finen la configuración histórica de los procesos de modernización. La cri

sis, pues, a diferencia de la concepción mencionada, resulta productiva,-ª-!_/ 

productiva de nuevas condiciones para la reproducción del capital, de nuevas 

condiciones en la organización de las clases sociales, entre otras. La ca-

pacidad productiva de la crisis, de todos modos, está condicionada por la 

inventiva y la capacidad de conducción y liderazgo dentro de las sociedades 

nacionales: toda crisis es determinada, y determinada es también su eventual 

solución. De nuevo aquellas dimensiones, de adentro y afuera, y arriba y 

abajo, cuya importancia ya se mencionó para los procesos de modernización, 

resultan igualmente definitivas para la determinación de las crisis. 

80/ 

-ª.!_/ 

Hobsbawm, Eric, "La crisis del capitalismo ..• ", op. cit., p. 9 

Esta es una de las conclusiones centrales del articulo de Cacciari, 
Massimo, op, cit. 
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Para completar el cuadro de la tensión que opera en los fenómenos de 

crisis entre las dimensiones de arriba y abajo y de adentro y afuera, debe 

ahora hacerse mención a la nueva forma de ampliación e intervención del Es-

tado. Esta modalidad del desarrollo capitalista, ensamblada en un amplio 

consenso conocido como Estado-social, se con~irtió en un escenario interna-

cional compuesto por diversas formaciones en las cuales los Estados parti-

cipan dentro de la trama compleja de la modernidad capitalista. La refunda

ción capitalista incubada en el primer tercio de este siglo, cuya clave fue 

la quiebra de los automatismos de mercado, transfirió al Estado la goberna

bilidad parcial del proceso capitalista. La nueva gestión estatal en el ám

bito de la reproducción del capital simboliza la calda de los automatismos 

de mercado y el reconocimiento de las crisis como virtual órgano del capita-

lismo. Emblemáticamente, desde Keynes se sabe que crisis y Estado están co

nectados por múltiples vasos comunicantes, y se sabe que la calda de los au

tomatismos de mercado significó el colapso de las infladas expectativas 

acerca del "derrumbe" del capitalismo. 821 

Para las sociedades en que la modernidad ha sido inducida externamente, 

los as! llamados paises "en desarrollo", las crisis capitalistas son una 

realidad reciente. La inserción de estas sociedades en el escenario capita-

82/ Un análisis sobresaliente de los efectos de la transformación del capi
talismo en la ideologia de la época: Marramao, Giacomo, Lo pol!tico y 
las transformaciones. Critica del capitalismo e ideologías de la cri
sis entre los anos veinte y treinta, México, Cuadernos de Pasado y Pre
sente 95 , 1982. 
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lista internacional creó las condiciones para la difusión acelerada tanto 

del desarrollo del capital como de sus recurrentes crisis: la modernización 

de estas sociedades /la debido reconocerse como una necesidad para permanecer 

en el mundo burgués particularmente en épocas de crisis. Este l1echo perma

nece en un contexto especialmente problemático, en especial considerando que 

estai sociedades están expuestas en mayor medida a crisis de naturaleza no 

enteramente capitalista; una catástrofe natural, por ejemplo, genera proble

mas de mayores dimensiones en dichas sociedades --por la relevancia que en 

ellas suele tener la agricultura~ que en las sociedades en que pesa más la 

industria. Pero la complejidad de las crisis en estas sociedades --de capi

talismo periférico, les llamaremos~ se acrecienta por la presencia de cla

ses o grupos ~su ~ominación aqul no interesa~ de carácter no cabalmente 

moderno, campesinos y pequeña burguesfa pr·incipal aunque no exclusivamente. 

El propio desarrollo capitalista tiende a destruir su economfa tradicional y 

el orden social a ella vinculado. Las crisis en las sociedades decapita

lismo periférico, pues, involucran una gama de personajes y circunstancias 

que complica notablemente su naturaleza y, consecuentemente, su análisis. 

Mientras en los paises capitalistas occidentales el Estado social (tam

bién conocido como Estado benefactor) surgió como espacio institucional en 

el que las crisis se hicieron susceptibles de gobierno, en las sociedades de 

capitalismo periférico la gestión estatal debió reconocer que las crisis ca

pitalistas suministraban elementos de conflicto en los intersticios sociales 

dejados por los procesos de modernización. En el capitalismo periférico el 

Estado social no surgió de las terapias keynesianas para solventar crisis 
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de demanda, aunque eventualmente haya sido keynesiano, ni surgió como pro

ducto de un pacto histórico entre burguesfa, sindicatos y burocracia estatal. 

aunque también eventualmente un consenso como ése se haya verificado. Parte 

de la explicación sobre la importancia de la participación del Estado en los 

procesos de modernización debe buscarse en la relativa debilidad de la so

ciedad civil para comandarlos. El punto central es quién conduce el proceso 

de modernización, o quién gobierna la (y en la) crisis. La experiencia de 

los paises de capitalismo periférico expresa las tensiones de la moderniza

ción: una burguesla sin la tradición ni el capital para liderear activamente 

la modernización; una clase obrera regularmente sustrafda de un ancestral 

mundo rural ; fuertes contingentes campesinos cada vez m~s cerca de la fo;-ma 

salario; y una burocracia estatal empeñada en modernizar transitando en el 

filo de racionalidades particulares sumamente fuertes (capitalistas extran

jeros, terratenientes y capitalistas locales, obreros y campesinos proclives 

a activarse polfticamente) y la necesidad de mantener el consenso y la legi

.timación. 

4. LAS DIMENSIONES DE LA MODERNIZACION MEXICANA. 

El contacto de Occidente con América, y en particular con México, no 

significó que la modernidad se aposentara en el Nuevo Mundo creando una rea-

1 idad distinta y novedosa. Todo lo nuevo que llegó se conjugó con lo viejo: 

España conectó nuestra tierra con el mundo burgués pero simult~neamente lo 

obstruyó. Singular destino el mexicano ---€n la medida que es "singular" una 
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historia nacional~: se ha asomado la modernidad, y el pasado. siempre pre

sente, ha ejercido la fuerza del rechazo. De esta tensión se han formado 

nuestros principales trozos ~e historia. En es~os términos, la modernidad 

en México es una realidad compleja, diferenciada y además necesariamente di

námica. La asimilación de la modernidad occidental ocupa episodios funda

mentales en la historia del pa!s. La trayectoria de esta asimilación y de 

Ja puesta en marcha de la propia modernización es la historia Je México 

frente al mundo. 

Se ha procurado esbozar un cuadro histórico de la modernidad en pági

nas precedentes; un asidero tan vasto aqu! sólo ha podido ser delineado. 

Aun as[, vale como trasfondo de Ja modernidad mexicana. Occidente llegó con 

una España naciente: una nación y un Estado en formación. A diferencia de 

Norteamérica, a donde llegó el mundo burgués a través de su futuro !!der. 

Inglaterra, al resto del continente llegó una cultura europea disfrazada de 

moderna pero preñada de un tradicionalismo fuerte, ante el cual las fuerzas 

de la modernidad se revelaron insuficientes. La desmesura en la expansión 

del imperio español en la era de los Habsburgo equivalla puntualmente con Ja 

incapacidad pol!tica y administrativa para fundarlo en términos modernos. 831 

La naturaleza de la sociedad hispana que llegó al nuevo continente apenas 

conten!a en germen a la modernidad occidental; pero su rep~tina transforma

ción en imperio desestimuló dicho germen al consolidarse una estructura de 

83/ Anderson, Perry, op. cit., pp. 55-80 
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intereses basada en el flujo de metales preciosos provenientes de América 

con el que se soportaban fiscalmente las aventuras militares en Europa. La 

parte más burguesa de España, Barcelona, quedó vlrt:ualmente al margerr de 

América en tanto que el reino de Castilla, caracterizado fundamentalmente 

por una alta concentración de la tierra, se beneficiaba de la riqueza colo-

nial. 

Las fuerzas antimodernas de España se trasladaron a América durante 

largos tres siglos. Especialmente significativo resulta el hecho de que la 

única institución de carácter nacional en España fuese ~además de una Coro-

na fracturada que representaba dos reinos dis!mbolos~, la Inquisición: ese 

aparato ideológico que funcionó para compensar la división y dispersión ad-

ministrativa reales del Estado. 84 / Las fuerzas de la modernidad empujaban 

en España hacia el cambio, pero la asociación de intereses entre nobleza, 

clero y una especie de burgues!a de naturaleza parasitaria ---que, conviene 

decirlo, se basó en comercializar materia prima para la industria textil ex

tranjera y en importar bienes de consumo suntuario para la reducida demanda 

interna~, intereses que se expresaban en el absolutismo hispano, lograron, 

más que evitar el cambio, dirigirlo, encauzarlo a modo de conservar sus pro

pias jerarquías. B5/ Mientras el resto de Europa enfrentaba el reto de la 

84/ 

85/ 

!bid., p. 62 

Connaughton, Brian Francis, España y Nueva España ante la crisis de la 
modernidad, México, SEP, 1983, pp. 261-270 
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expansión de la econom!a mercantil y del surgimiento de las ciudades, España 

se fortalecla enmedio de las reverberaciones de sueños imperiales ahora 

vueltos realidad. La asimilación de la modernidad en España enfrentó el 

temprano éxito de un imperio construido sobre instituciones en decadencia. 

Un Estado centralizado que obstruyó el ascenso de las burgueslas urbanas 861 

y una Inquisición que administraba la ortodoxia para amedrentar y encauzar 

lo nuevo. 871 Estas caracteristicas de la sociedad española, como lo sabe 

todo latinoamericano, fueron decisivas para el tipo de modernidad al que 

América Latina se incorporó; caracterlsticas que se vuelven claras diferen

cias cuando se considera a la l1oy primera potencia mundial, Estados Unidos. 

86/ 

87/ 

Se han descrito muchas veces las distintas y divergentes 
actitudes de españoles e ingleses. Todas ellas se resumen 
en una diferencia fundamental y en la que, quizá, está el 
origen de la distinta evolución de nuestros paises: en In
glaterra triunfó la Reforma mientras que España fue la cam
peona de la Contrarreforma ( ... ) con la Reforma, critica 
religiosa de la religión y antecedente necesario de la 
Ilustración, comienza el mundo moderno; con la Contrarrefor-
ma y el neotomismo, España y sus posesiones se cierran al 
mundo moderno. No tuvimos Ilustración porque no tuvimos 
Reforma ni un movimiento intelectual y religioso como el 
jansenismo francés. La civilización hispanoamericana es 

Anderson, Perry, op. cit., p. 63. refiriéndose a la rebelión comunera 
de 1520-1521, mencionó lo significativo que fue "el hecho de que la 
victoria fundamental de la monarquia española sobre una resistencia 
corporativa contra el absolutismo real en Castilla ( ..• ) fuese la de
rrota militar de las ciudades y no una derrota de los nobles. En nin
guna otra parte de Europa occidental le ocurrió lo mismo al naciente 
absolutismo: el modelo principal fue la supresión de las relaciones 
aristocráticas, no de las burguesas ••• " 

Connaughton, op. cit., pp. 271-282 
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admirable por muchos conceptos pero hace pensar en una 
construcción de inmensa solidez --a un tiempo convento, 
fortaleza y palacio--- destinado a durar, no a cambiar. A 
la larga, esa construcción se volvió un encierro, una pri
sión. 88/ 

Determinada histórica, económica y polfticamente, Nueva España tran

sitó por la época en que la modernidad se gestaba en Europa; pero su reco

rrido mantuvo con el mundo burgués una relación marcada por un doble signo: 

su dominación respecto a España la inmovilizó, conviertiéndola en un satéli

te del mundo burgués occidental. Por otra parte, los contrastes y procesos 

culturales as! como las mutaciones sociales, desencadenado todo por la con-

quista --mestizaje y hegemonfa hispana a la vez~. generaron condiciones pa-

ra que dentro de la sociedad novohispana germinaran procesos rebeldes a la 

inmovilidad impuesta por la dominación colonial. La época de la Colonia se 

significó por una tensión entre la relativa lentitud que normaba la vida de 

la Nueva España con respecto al exterior y el dinamismo que pugnaba por 

emerger de la sociedad novohispana. 

88/ 

89/ 

El ritmo lento de la historia del mundo burgués 39/ sirvió de marco pa-

Paz, Octavio, Tiempo nublado, México, Origen/Planetd, 1985, p. 143 y 152 

Es sabido que en la historiografía francesa moderna circulan los con
ceptos de los ritmos del tiempo. El tiempo largo, de los movimientos 
imperceptibles, de los cambios que se efectúan al cabo de los siglos; 
el ritmo lento, que registra los movimientos demogr~ficos, los Estados; 
por último, el ritmo r~pido de los personajes, etc. Para este trabajo 
consideramos los dos últimos ritmos y, por economfa expositiva, los 
llamamos "ritmo lento" y "ritmo r~pido". Una breve explicación de lo 
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ra la evolución de la Nueva España. El siglo XVI, el de la conquista, pre

senció el apogeo del imperio español; pero, a la vez, trajo el comienzo de 

su de~live. El iniciHl entusiasmo renancentista. que llevó a los primeros 

colonos a hacer del territorio conquistado una España nueva, con toda su 

fuerza, señoría, casticidad, término por aplacarse cuando quedó claro que 

era conveniente consolidar el status que se imponía externamente, de tal 

suerte que se mantuvieran los privilegios otorgados a los conquistadores: a 

fin de cuentas, la última de las capas sociales estaba destinada a los in

dios. Si durante el siglo XVI en Europa el mundo burgués abrla las puertas 

de una nueva era, Nueva España se constituía mientras tanto en una sociedad 

señorial basada en la explotación extensiva de la población indígena. En

tre 1550 y 1630 la iglesia perdió el fervor misionero de los años iniciales 

y cerró las puertas a las ideas renacentistas. 9o/ 

El siglo XVII en la Nueva España trajo transformaciones importantes. 

Una orientación m~s capitalista en la economía y un deseo permanente de sa

tisfacer las propias necesidades modificaron el panorama señorial del siglo 

anterior. 2..!.I Aun as!, la consolidación de los intereses de los grupos m~s 
favorecidos ---€1 clero, los comerciantes del Consulado, los grandes mineros 

90/ 

2..!/ 

anterior puede encontrarse en la entrevista que Brochier y Ewald hicie
ron a Fernand Braudel, publicada en Vuelta 103, junio 1985, pp. 42-46 

Florescano, Enrique e Isabel Gil, "La época de las reformas borbónicas 
y el crecimiento económico 1750-1808" en Centro de Estudios Históricos 
Historia general de México, t. I, México, El Colegio de México, 1981, 
p. 484. 

!bid., p. 483 
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y agricultores, y los altos funcionarios de Ja burocracia-- terminó por de

bilitar los amagos de cambio que se suscitaban. La modernidad en la Nueva 

ESpana aún no era siquiera una pregunta: el Renacimiento se cerró. la in-

fluencia de la modernidad cientlfica de Descartes durante el siglo XVII fue 

virtualmente nula, 921 los despuntes capitalistas se atoraron entre rigide

ces sociales renuentes a conformar un mercado ágil. Una construcción desti

nada a durar, no a cambiar; pero su imposición desde arriba propició reac-

ciones de la sociedad en formación: el catolicismo, por ejemplo, pieza clave 

de la cultura mexicana, es una creación colectiva que conjunta las divinida-

des cristianas con las prehispánicas. Los ecos de la ciencia moderna que 

surg(a en Europa con Bacon, Descartes, Newton llegaban a la Nueva España en-

cerr~ndose en reducidos cfrculos intelectuales; sin embargo, la escolástica 

dominaba la atmósfera cultural de la época. 93 / 

Con justicia puede decirse que la modernidad se convierte en tópico so

cial durante el siglo XVII, y especialmente en su segunda mitad. La Ilus

tración, máximo ejemplar cultural del mundo burgués, penetró en la Nueva Es

paña ejerciendo su influjo innovador entre los crfollos. Durante este si-

glo, sin embargo, las fuerzas que pugnaban por reducir la autoridad de la 

Corona ~y que se hablan fortalecido desde el siglo anterior~ fueron gol-

93/ 

Navarro, Bernabé, Cultura mexicana moderna en el siglo XVII¡ México, 
UNAM, 1983, pp. 94-95 

Véase Trabulse, Ellas, El circulo roto, México, Lecturas Mexicanas 54, 
1984; Navarro, op. cit., pass1m. 
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peadas por las reformas borbónicas. Las reformas procuraban sujetar el pa

trimonialismo de los Habsburgo, que para entonces entraba en decadencia. 

El clero fue a~acaao a1rec~3men~e. a los comerciantes del Co~suiado se les 

afectó con la apertura al libre comercio; además, se envió un ejército 

real, comprometido con h1cer cumplir las disposiciones de la Corona. ~/ 

Con las reformas de Carlos 111 Nueva Espana moderniza sus estructuras gu-

bernamentales , pero se sujeta más a Espana. El siglo XVlll anuncia la pre

sencia de la interrogante que habrla de cruzar los dos siglos ulteriores: la 

interrogante de la modernidad. 

Resulta claro por la experiencia de la Colonia que la trama de la mo

d~rnidad se decide en quién conduce la modernización. Los amagos de moder

nidad surgidos en la Colonia fueron encauzados por las estructuras de poder: 

clero y aparato burocrático, más grupos privilegiados. El siglo XIX abre la 

época en que México se enfrenta a la modernidad. 

La independencia polltica respecto a Espana colocó a México ante el 

mundo: identidad polltica, potencia económica, nacionalidad; estos fueron 

los retos a que se enfrentaba la nueva nación. Mientras en Occidente el ca-

pitalismo se convertia en una dinámica realidad que modernizaba la sociedad 

y la economia, en México la modernidad se presentaba bajo la forma de una 

necesidad de estar en el concierto de naciones. En un mundo capitalista, 

94/ Florescano, Enrique e Isabel Gil, op. cit. 
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habfa que ser capitalista; pero !u modernidad recorría el mundo sometiendo a 

su imperio los diversos rincones del planeta. La modernidad en México exi

gió, de entrada, una forma nacional del mercado y del Estedo. El siglo XIX 

mexicano no es más que un compás histórico en que se forman el Estado-nación 

y el mercado nacional. 

La modernidad en México forma parte de una trama más extensa y compli-

cada: la ubicación de América Latina en el mundo burgués occidental. Al 

desprenderse del Imperio español y de la dominación portuguesa, América La-

tina en su conjunto se encontró de pronto enmedio de un cambiante escenario 

internacional, en el que el capitalismo liberal de Occidente afianzaba su 

dominación por los diversos rumbos del planeta. Siglo XIX latinoamericano: 

época en que convergen pasado y pre sen te; aquél bajo la forma de 1 a herencia 

colonial en las sociedades latinoamericanas; éste personificado en la avasa-

!!ante entrada del capitalismo moderno. La independencia polltica de los 

palses generó la desintegración de las eventuales homogeneidades de las eco

nomlas existentes; esta fractura polltica derivó en la creación de múltiples 

economlas regic.nales, apenas conectadas por mercados incipientes. Por otra 

parte, la dominación abstracta del capital, como sfmbolo de la modernidad, 

presionaba en el continente. 95/ El resultado de esta tensión entre lo vie-

95/ Arnaud, Pascal, "El Estado nacional en América Latina: una derivación 
del capital" en Criticas de 1° economfa pol!tica no. 16/17, loe. cit., 
pp. 289-319 
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jo y lo nuevo, por un lado, y lo interno y lo externo, por el otro, orilló 

el surgimiento del fenómeno nacional y de la peculiar naturaleza de lamo

dernidad en América Latina. En tér~inos de Toynbee. el XIX es el siglo del 

desafio de la modernidad en América Latina; la respuesta a ese desafio es 

aún hoy el problema histórico de nuestros puetlos. 

La sincronia entre los ritmos históricos occidental y latinoamericano 

no pod!a más que generar dominación. La diacron!a, expresada en la forma

ción del fenómeno nacional y en el desarrollo de la econom!a capitalista, 

produjo la esperanza de que la modernización podr!a significar la reedición 

de la experiencia occidnetal. Esta doble forma del tiempo de la modernidad 

compendia la contradicción en que se mueven nuestras sociedades. Abolida 

la ilusión de la autarqula absoluta de los Estados nacionales, ya está claro 

que no es posible sustraerse del tiempo sincrónico, dejar correr el diacró

nico y llegar a un tiempo uniforme de modernidad planetaria. Mientras, du

rante Ja segunda mitad del siglo XIX, en América Latina se conformaba el mer

cado y el Estado nacionales, Occidente acced!a a la forma monopolista de su 

capitalismo; mientras, en los mismos años, en Occidente los principios libe

rales llegaban a la cúspide para dar paso a otros nuevos, propios de una 

realidad monopolista, en América Latina los liberales se esforzaban por ha

cer politica liberal en sociedades ni siquiera cabalmente capitalistas. La 

estabilidad pol!tica alcanzada en América Latina durante las dos últimas dé

cadas del siglo XIX y los primeros años del XX es atribuida al orden insti

tucional establecido por la oligarqu!a en los años precedentes; la influen

cia de los principios liberales en el proceso fue decisiva, pero un libera-
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lismo ajustado a los intereses de las oligarquias regionales. La presencia 

de estos grupos debilitó el formalismo politice caracter!stico de los Esta-

dos occident.1les. %/ Oligarquias regionales. más interesadas en detentar 

el poder que en ajustarse a las formalirlades politicas del mundo burgués, 

determinaron la ausencia de las instituciones pol!ticas t!picas de la moder

nidad· occidental. 

En la modernidad la presencia de la sociedad civil puede considerarse, 

con justicia, la pieza clave. En América Latina la formación de la sociedad 

civil esta afectada de origen por el influjo de las determinaciones externas 

del capitalismo. Ademáó, el regionalismo que caracterizó la primera mitad 

del siglo XIX debilitó la creación de un mercado nacional integrado. Las 

oligarqu!as regionales se constituyeron como vínculo entre modernidad occi

dental y formaciones económicas regionales mediante los enclaves de exporta

ción de materias primas. Las fórmulas informales de comandar mercados loca-

les fortaleció fenómenos de caciquismo y caudillismc·, lo que condujo a su 

vez a la presencia de formas de dominación pol!tica ajenas a los principios 

constitucionales que abundaron ~urante el siglo XIX. Tradiciones económico

pol !ticas como éstas influyeron decisivamente en las caracter!sticas de lo 

que sólo a titulo enunciativo podemos llamar sociedad civil de nuestros pa!-

ses. 

96/ 

El gran desafió de Occidente en América Latina puede fecharse entre me-

Carmagnani, Marcello, "La politica en el Estado oligérquico latinoame
ricano" en Historias no. 1, julio-septiembre 1982, pp. 5-14 
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diados del siglo XIX y la cuarta o quinta década del actual. En este perio

do los paises latinoamericanos conforman sus Estados nacionales y sus res

pectivos ~ercados. A partir de ahl, pese a las homogeneidades. pueden en

contrarse diferencias nacionales. México se distingue y se parece a los de

más paises del subcontinente. Las homogeneidades obedecen a las determina

cione~ externas de la modernidad; las diferencias, a la pluralidad histórica 

que deriva de los diferentes puntos en que las.determinaciones de la moder

nidad ejercen presión. 



Il. ' Los origenes de la modernidad mexicana 

En este capitulo se ncesenta 1rn pilnorama de !a sociedad y lil economía 

mexicanas desde la época postindependiente hasta el porfiriato. El tono im-

presionista de estas páginas se justifica en términos metodológicos: una 

descripción consistente tiene que anteceder a cualquier intento explicativo, 

a fin de que éste tenga mayor consistencia. Se señala, asimismo, la ruta 

seguida en la formación del Estado mexicano, con sus respectivas resonancias 

en la modernización del paf s. 

1. PANORAMA DEL SIGLO XIX MEXICANO. 

Durante los primeros tres cuartos del siglo XIX en México, las estruc-

turas económico-sociales pueden ser caracterizadas con una expresión: estan-

camiento. Al hecho de que las condiciones técnicas de trabajo hayan sido 

heredadas de la época de la Colonia ~con lo que sintetizando se dice: condi

ciones de atraso--, debe añadirse que la guerra de independencia tuvo efec

tos negativos a este respecto, tales como por ejemplo la desestructuración 

del equilibradomercado constituido por los centros mineros del norte y las 

haciendas del Baj!o, y la fuga de capitales posterior a la lucha, entre 

otros • .. J./ 

... !/ Véase "Caracteristicas fundamentales del periodo 1821-1880" en Cardoso, 

( 69 ) 
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Las caracterlsticas fundamentales de la sociedad mexicana en sus es-

tructuras económico-sociales son, en gran medida. imputables a la situación 

colonial a que hob!a sido scmetida duran~e tres si9los. Los mecanismos e 

instituciones sociales que presidian las formas de organización para la re

producción de la sociedad novohispana, por su naturaleza estamental, hablan 

generado condiciones en las cuales la independencia polltica con respecto a 

Espana no era suficiente para que fuera posible incorporarse a la modernidad 

capitalista; la ausencia de un mercado integrado y de la mercancia fuerza de 

trabajo en forma generalizada eran dos signos que permitian vislumbrar esta 

insuficiencia. 

La integración de un mercado nacional se enfrentaba a una estructura 

agraria constituida por grandes latifundios excluidos del tráfico comercial; 

la presencia de las alcabalas, por otra parte, encarecla los precios de los 

productos, empujaba a los productores a disminuir su producción y desalenta

ba las actividades comerciales. El mercado de trabajo, por su lado, no 

ofrecia mayores perspectivas, ya que una gran parte de la población suscep

tible de ingresar en dicho mercado se encontraba atada, o semi-atada a las 

unidades prorluctivas agrlcolas mediante el sistema de endeudamiento, aun 

cuando éste tenia diversas modalidades de acuerdo con la región de que se 

tratara. Las condiciones, pues, no eran las más propicias para que surgie

ra una inversión capitalista significativa: más aún si se considera que las 

Ciro, (Coord.), México en el siglo XIX. Historia económica y de la es
tructura social, México, Nueva Imagen, 1984, pp. 53-54 
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tradiciones culturales del segmento de la población con capacidad de ahorro 

se hablan formado en el marco de las instituciones estamentales de la Colo-

nia, q11e IHblan rre;o.orvado su capacidad discriminatoria para la di~tribu-

ción de privilegios. La transformación de un comportamiento económico cen-

trado en mecanismos de privilegio a un comportamiento fundado en la inver

sión productiva era un cambio con una dimensión polftica y cultural muy re-

levante. 

La guerra de independencia tuvo, como uno de sus efectos más importan

tes, la desestructuración de los mercados de las zonas agrícolas del centro 

y el sur del pafs especiali¿adas en el cultivo de cereales, debido a lapa-

rálisis de la producción minera, la que a su vez habla dinamizado en épocas 

precedentes este sector de la economfa coloniíl!; la unidad económica formada 

por la región del !Jaj[o, ·y los Valles de Toluca, de México y de Puebla fue 

fragmentada por la lucha. A su vez, las regiones en que se explotaban algu

nos productos de exportación, tales como Oaxaca, Yucatán y Chiapas, resin

tieron en menor medida el impacto de los cambios.~/ 

Las estructuras agrarias se encontraban, como producto de un proceso 

global iniciado desde la llegada de los españoles, Jominadas por la presen

cia de las grandes haciendas. Estas hablan crecido, en parte, gracias a las 

~/ Bellingeri, Marco e Isabel Gil Sánchez, "Las estructuras agrarias" en 
Cardoso, Ciro (Coord.) México en el siglo XIX .•• op. cit., p. 97 
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concesiones de la Corona española a sus súbditos, proceso en el cual hablan 

intervenido también Jos gobiernos de la Nueva España. _]/ Al término de Ja 

guerra de independencia, muchos trabajarlnres abandonaron las haciendas para 

incorporarse a los innumerables grupos de salteadores de caminos de la épo

ca, _i/ o se sumaron a los movimientos migratorios que las condiciones de 

su subsistencia material imponla y el relajamiento de la disciplina colo-

nial permitla; los caminos hablan quedado, en gran parte, destruidos. Lo 

anterior llevó a muchas haciendas a replegarse a su interior con el fin de 

alcanzar Ja máxima autosuficiencia en el nivel de insumos producidos en su 

interior y de reforzar, con ello, sus tendencias autárquicas. _21 Contri

buyeron también en el estancamiento del sector agrlcola los gravámenes que 

pesaban sobre la circulación y compra-venta de productos nacionales y ex-

tranjeros; el más importante de ellos era la alcabala, establecida a nivel 

estatal sobre la compra-venta de fincas y de efectos nacionales y extranje

ros, y que constitula uno de los principales ingresos para las entidades._§_/ 

_]_/ 

~/ 

_§_/ 

El mejor estudio sobre este proceso es, sin duda: Cheva!ier, Francois, 
La formación de Jos latifundios en México. Tierra y sociedad en los 
siglos XVI y XVII, México, FCE, 1976. 

Vid. Barros H., José Luis, "El bandolerismo: notas sobre una secuela 
de las guerras de independencia" en Estudios politices Nueva Epoca, 
no. 2, vol. II, abril-junio 1983, UNAM, pp. 6-14 

Huacuja, Mario, "Conservación y cambio en la estructura rural (1821-
1914)" en Estudios politices, vol. V, nOms. 20/21, octubre-diciembre 
1979/enero-marzo 1980, p. 140. 

Herrera Canales, Inés, "La circulación: transporte y comercio" en Car
doso, Giro (Coord.), México en el siglo XIX •.. op. cit., p. 197 
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En el contexto de este conjunto de condiciones, resulta claro que aun cuando 

existian regiones que podian iniciar una agricultura comercial --<lado que 

era posi~le la creilclón de excedentes-, los costos de comercialización eran 

demasiado altos, lo que desincentivaba el desarrollo de la agricultura en su 

forma mercantil, y favorecla el que las unidades económicas agricolas se re

trajeran a una producción destinada principalmente al autoconsumo. (Ver Cua-

dro 2.1) 

Como unidad económica, la iglesia constitula un importante latifundis

ta, a pesar de que sus posesiones hablan sido disminuidas desde el último 

cuarto de siglo XVIII con la expulsión de los jesuitas: se calcula que para 

mediados del siglo XIX el valor total rle todos sus bienes (muebles e inmue

bles, rústicos y urbanos) no superaba los cien millones ele pesos._]_/ Otr.1 

dimensión de su puder social consistia en el papel que jugaba en el ámbito 

financiero de la sociedad mexicana: gracias a que esta institución fue acu

mulando un considerable patrimonio a través de herencias, donaciones, limos-

nas, ahorro y algunas inversiones afortunadas, habla formado un fuerte volu

men de recursos en efectivo y en especie, con los cuales -ante la inexis-

tencia de bancos y ante la demanda de crédito oportuno por parte de los ha-

_]_/ Bellingeri, Marco e Isabel Gil Sánchez, op. cit., p. 115. Francisco 
López Cámara, por su parte, en la investigación realizada en la biblio
grafia francesa al respecto, señala que "los cálculos más objetivos 
permiten concluir que el clero mexicano posela con toda certeza la ter
cera parte de la tierra cultivable del pais". La estructura económica 
y social de México en la época de la reforma, México, Siglo XXI, 1984, 
p. 29 



Cuadro 2. 1 

· DISTRIBUCION DE RANCHOS Y HACIENDAS EN 1810 y 1862 
1810 1862 

HACIENDAS RANCHOS HACIENDAS RANCHOS 

Aguascal ientes 37 288 
Baja California 9 65 
Campeche 
Coahuila 32 44 125 
Co 1 ima 22 160 
Chiapas 42 123 
Chihuahua 62 296 
Distrito Federal 27 
Durango 155 184 124 341 
Guanajuato 445 416 348 816 
Guerrero 108 422 
Hidalgo 
Jalisco 370 1 ,511 391 2,585 
México 824 871 561 1 ,033 
Michoacán 311 708 386 1 ,394 
More los 
Nuevo León 23 246 

..... Oaxaca 83 269 103 362 

"'" Puebla 478 911 117 268 
Querétaro 36 78 
Quintana Roo 
San Luis Potosi 124 431 119 286 
Si na loa 38 165 
Sonora 34 356 76 141 
Tabasco 41 134 
Tamaul ipas 118 712 
Nayarit (Tepic) 
Tlaxcala 139 68 69 153 
Veracruz 60 157 96 694 
Yuca tan 563 312 132 2,400 
Zacatecas 108 438 --1..QQ. ~ 
T O T A L 3,742 6,684 3,424 14,554 

Fuente: Bellingeri, Marco y Gil Sánchez, Isabel, "Las estructu1·as agrarias" en Cardase, Ciro (Coord.) 
México en el siglo XIX, op. cit. 
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cendados~ Se convirtió en la prestamista por excelencia. _J}/ 

La actividad minera. por su parte, sufrió también los efectos de la 

guerra de independencia. Los centros productivos de Guanajuato y Zacatecas, 

entre otros, fueron ocupados y destrozados por los distintos ejércitos, la 

mano de obra disminuyó o se disperso y, principalmente, la industria minera 

se vió afectada por la casi súbita fuga de capitales del pa!s o del sec

tor. __J_/ Los distintos gobiernos de la época posterior a la guerra de in-

dependencia se encontraron en la necesidad de echar a andar la industria mi

nera por ser ésta la fuente tradicional de mayores ingresos para la econom!a 

nacional y para el erario público, debido a los impuestos al comercio exte-

rior. (Véase Cuadro 2.2). La falta de capitales, ocasionada por la salida 

de las grandes fortunas de los españoles que se retiraron del pais durante 

la tercera década del siglo, orilló a dichos gobiernos a recurrir a los in-

versionistas extranjeros. A satisfacer tales necesidades acudieron capita-

les británicos principalmente; entre 1824 y 1825 operaban siete compañ!as 

con participación de capital británico, y para 1826 se incorporaron tres 

más. _!Q/ 

.Ji/ Véase Bátiz Vázquez, José Antonio, "Aspectos financieros y monetarios 
(1821-1880)" en Cardoso, Ciro, op. cit., pp. 167-169 y López Cárama, 
Francisco, op. cit., pp. 165-166 

López Cámara, Francisco, op. cit., pp. 67-68 

Urrutia de S., Maria Cristina y Guadalupe Nava Oteo,"La minerla (1821-
1880)" en Cardoso. Ciro (Coord.), op. cit., pp. 121-122. 
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Cuadro 2.2 Principales fuentes de ingreso del Estado (1825-1852) (En pe-
sos corrientes) 

ingresos impuesto al 
Años comercio % totales exterior 

1825 7 903 163 6 708 104 84.87 

1825-26 11 052 256 7 483 447 67.70 

1826-27 11 460 728 7 828 208 68.30 

1827-28 10 442 656 5 692 026 54.50 

1828-29 11 009 696 6 497 288 59.01 

1829-30 9 752 727 4 815 418 49.37 

1830-31 13 386 437 8 287 082 61 .90 

1831-32 11 826 729 7 335 637 62.02 

1832-33 10 275 594 7 538 525 73.36 

1833-34 11 512 969 8 786 396 76.31 

1834-35 (1) 

1835-36 13 771 686 5 835 068 42.37 
1836-37 18 477 980 4 377 579 23.69 
1837-38 22 555 521 4 258 411 18.87 
1839 27 518 577 5 577 890 20.26 
1840 19 858 472 8 309 918 41.84 
1841 21 273 477 6 797 912 31.01 
1842 26 683 696 6 034 342 22.61 
1843 29 523 423 8 507 478 28.81 
1844 15 790 044 8 254 147 52.27 
1845 20 384 534 5 814 048 28.52 
1846 (1) 
1847 (1) 

1848-49 16 740 820 6 666 037 39.81 
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Cuadro 2.2 (Continuación) 

Años ingresos 
totales 

impues~o al 
comercio % 
exterior 

1849-50 13 765 762 6 338 437 46.04 
1350-51 7 253 929 5 337 068 73.57 
1851-52 9 161 930 6 108 835 66.67 

Fuente: Cardoso Giro, op. cit. 

(1) No hay datos 

La expansión de la economla inglesa en aquella época propició su ingre-

so en circuitos comerciales de América Latina y, eventualmente, en la esfera 

de la producción, a través de inversiones directas. En México, en particu-

lar, las inversiones británicas, y no sólo en el sector de minerla, resulta-

ron ser menos provechosas que en los otros paises latinoamericanos, pues los 

resultados sallan estar constituidas por pérdidas o utilidades simplemente 

nominales • ..!...!/ No obstante, \as inversiones en instalaciones efectuadas 

por los empresarios británicos contribuyeron significativamente en la reha-

_!._!./ Vernon, Raymond, El dilema del desarrollo económico de México, México, 
Diana, 1983, p. 51 
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bilitacíón de la econom!a minera. Serla hasta la década de los setenta que 

la producción de plata ---principal mercancía de la economía mexicana--- ha-

brla de alcanzar los niveles de la década ant2rior a lJ guerra de indepen-

dencia. El La rehabilitación de la miner!a mexicana ya se vislumbraba a 

mediados de siglo, época en que las minas del norte, en Zacatecas, San Luis 

Potosi, Chihuahua y Durango, aportaban mas del 40% del oro y la plata, mien

tras Guanajuato y el resto de los estados del centro completaban el total . ..!.;?/ 

El sistema comercial del México independiente conservó casi inalteradas 

las caricterlsticas que habla adquirido durante la época colonial; sin em-

bargo, en el caso del comercio exterior se presentaron cambios importantes 

y, en general, en las actividades relacionadas con él. J.:!:/ La estructura 

del comercio interior se articulaba a nivel regional y ~de modo más rele

vante-- local. La ruptura con el imperio español significó la destrucción 

del monopolio del comercio exterior: en 1821 el sector externo se liberali

zó mediante la eliminación de prohibiciones, la derogación de la mayorfa de 

los impuestos y el permiso para el intercambio con todos los paises • ..!.~/ No 

..!l_/ 

JY 

Canudas. Enrique, "Estancamiento y desarrollo económico en el siglo XIX 
mexicano", en Estudios pollticos, vol. V. núms. 20-21, loe. cit., pp. 
63-72 

Bassols Batalla. Angel, México: formación de regiones económicas. 
fluencias, factores y sistemas, México, ONAM, 1979, pp. 163-164 

In-

Herrera Canales, Inés, "La circulación: transporte y ..• • op. cit .• p. 
193. 

Peña, Sergio de la, La formación del capitalismo en México, México. Si-
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obstante, en los primeros años del periodo independiente se mantuvo el pre

dominio de las relaciones comerciales con España; en 1823 y 1824, la impar-

tanela relativr. y cbsolut~ del comercio c2n EspJha disminuyó. mien~ras se 

incrementaban las relaciones con los paises europeos y con Estados Unidos: 

de Europa provenía la mayor parte de las importaciones, y a Estados Unidos 

se de.stinaba la mayoría de las exportaciones. _!_§_/ 

El eje en torno al cual se articulaba el dinamismo del comercio exte-

rior y la fragmentación y regionalismo del comercio interior fue el grupo 

social de comerciantes monopolistas. Este grupo controlaba la compra-venta 

externa e interna de los productos del comercio exterior y de las mercanc!as 

nacionales comercializadas; ademas, controlaba su distribución y transporte 

nacional, as! como el crédito a los comerciantes regionales y a algunos lo

ca 1 es. J.J_/ 

La composición del comercio exterior en México mostraba, para las im

portaciones, que entre 1821 y 1875 los principales articulas comprados al 

exterior fueron bienes de consumo, lo que representaba aproximadamente 9/10 

partes de las importaciones anuales, mientras el resto lo constitu!an bienes 

glo XXI, 1981, p. 100 

Herrera Canales, Inés, El comercio exterior de México 1821-1975, México 
El Colegio de México, 1977, p. 79 

J.]./ Herrera Canales, Inés, "La circulación " op. cit., pp. 218-219 
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de producción sin elaborar, bienes intermedios y de inversión. Los princi

pales productos de importación fueron los artlculos textiles: las telas re-

presentaron aproximadamente la mit2d de todas las importaciones del perio-

do • ..!Q/ En las exportaciones, Jos principales productos de exportación 

fueron la plata acuñada y la grana cochinilla. A mediados del siglo. los 

minerales seguían constituyendo el principal producto de exportación, mien-

tras la grana cochinilla dejaba de ser el principal producto no mineral de 

exportación a ra!z de que, a partir de 1856, en las industrias europeas, 

particularmente en las francesas, los tintes sintéticos desplazaron a los 

ingredientes naturales para la coloración de textiles, en donde la grana co

chinilla habla ocupado un lugar preponderante. La transformación en la de-

manda externa de la grana cochinilla contribuyó al incrementeo relativo de 

otros productos en su participación en las exportaciones, cuyo ejemplo más 

importante fueron los productos pecuarios. J.2/ 

En el comercio interior, Ja circulación de mercancías tenla, a nivel 

nacional, un limitado volumen de productos. Los artículos importados de 

mayor consumo fueron las telas de algodón, que ten!an un consumo amplio de-

bido a que presentaban precios inferiores a los nacionales. Por lo demás, 

no parece ser que estos productos tuvieran un mercado asegurado en los gru-

pos sociales de mayores ingresos; por el contrario, lo más probable es que 

~/ Herrera Canales, Inés, El eomercio exterior .•. cit., p. 25 y 51 

..!2_/ !bid., pp. 64-65 
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su consumo haya sido bastant~ generalizado. Hubo, es cierto, art!culos de 

lujo para Jos grupos de alto poder adquisitivo, tales como linos. sedas y 

lanas finas. 201 Circulaban también a nivel nacional los insúmos básicos 

del sector minero-exportador. Los principales art!culos nacionales de am

plia circulación eran el azúcar, algodón, aceite, añil, harina, cacao, ca

fé, cera, hilados y tejidos de algodón y de lana, rebozos, papel, hierro y 

cobre. La plata y el oro también se incluyen en este rubro, aunque en ge-

neral los metales preciosos se vend!an en las minas o en las haciendas de 

beneficio a los comerciantes especuladores. ~/ 

Las grandes casas comerciales, principalmente las iglesias y las de al-

gunos comerciantes naci~nales que sustituyeron a los grandes comerciantes 

españoles durante los primeros años de vida independiente, se montaron, en 

sentido figurado, sobre la estructura comercial ya existente. As!, estable-

cieron una compleja red interna de circulación de mercanc!as a cargo de co

merciantes mexicanos. Este último grupo controlaba los mercados regiona-

les, y establec!a relaciones con los productores locales y. simultáneamen-

te, con los comerciantes monopolistas nacionales. Los comerciantes mexica-

nos regionales ten!an tiendas o tendajones en los centros urbanos, mineros 

y agr!colas, donde vendían los efectos nacionales, extranjeros y locales; 

igualmente, participaban en los mercados y ferias de carácter periódico. De 

20/ lb id •• p. 56 

~/ Herrera Canales, Inés, "La circulación ..• " op. cit., p. 219 
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las principales ferias, cabe mencionar la de San Juan de los Lagos, realiza

da anualmente en esa ciudad y con un amplio radio de acción que il'a del Ba

j lo a la costa del Pacifico; ferias imoortantes tamf)ién fueron las de San 

Luis Potosi, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Monterrey y Saltillo. 221 

El capital comercial representaba la fuente de formación de capital más 

importante durante esta época ~incluyendo la de las reformas liberales-, 231 

sin embargo el carácter especulativo de su comportamiento económico hace 

pensar que no exist!a para el grupo de comerciantes la necesidad de un Esta

do nacional consolidado. 241 

La producción regional presentaba el siguiente panorama: 

El sur participaba en la producción de los principales efectos de ex

portación; as!, Oaxaca era el principal productor de cochinilla, Ja que ex

portaba a través del puerto de Veracruz; en sus haciendas también se produ

c!a ma!z, frijol, trigo, caña de azucar, algodón, vainilla y añil. En Chia

pas, la producción estaba más diversificada: se cultivaba el trigo, el cen-

22/ !bid., p. 221 

23/ 

24/ 

Sol!s, Leopoldo, La realidad económica mexicana. 
pectivas, México, Siglo Xxl, 1981, p. 39 

Retrovisión y pers-

Garza, Luis Alberto de Ja, "Algunos problemas en torno a la formación 
del Estado mexicano en el siglo XIX" en Estudios pol!ticos Nueva Epoca, 
no. 2, vol. ll. cit., p. 22 
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tena, as! como avena, arroz, caña de azúcar, frijol, garbanzo, ma!z, algo

dón, cacao, café, vainilla, añil, maderas de tintura y tabaco; estos dos 

últimos también eran objeto de exportación y se producían en Tabasco y Cnm-

peche; Tabasco era el productor por excelencia del cacao. Por su parte, Yu

catan produc!a algodón, tabaco, maderas de tintura y, por supuesto, hene

quén. 25 / 

El centro del territorio producia principalmente maiz y cereales. La 

región del Bajio (q11e incluye la intersección entre Guanajuato, MichoacAn y 

Jalisco) era, en la época, exportadora de estos productos, as! como algunas 

localidades del estado de México. El cultivo del maguey era importante en 

todo el centro; su producción estaba bastante generalizada, al igual que el 

consumo del pulque, bebida tradicionalmente extraida de aquel: su producción 

se encontraba difundida en la región comprendida por Querétaro, Hidalgo, Mé

xico, Morelos y Puebla-Tlaxcala. Veracruz era el mAs importante productor 

de vainilla, principalmente en Papantla, y exportaba añil, grana cochinilla, 

la propia vainilla, y tintes y maderas; en Veracruz se cultivaba también al

godón, café y azúcar, cultivo este último que también existia en Morelos, 

Tlaxcala y la zona Chalco ~tengo del estado de México eran importantes 

productores de ma[z, as[ como Puebla, donde también habla producción de tri

go. En Colima se cultivaba el algodón y, para exportació~. ma[z, cebollas, 

fruta y frijol. Guerrero producia algodón, y en los estados de Guanajuato 

25/ Vid. López CAmara, Francisco, op. cit., pp. 32-47 
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y México existía la ganadería, aunque en menor medida que en el norte. 261 

El norte del P•is era una región fundamen~almente ganader3. aunque en 

Tamaulipas parece ser que era el lugar ~a~de se producla mas, seguido de San 

Luis Potosi. El algodón se cultivaba principalmente en Chihuahua, Coahuila. 

Sinaloa y Durango. En Nuevo León se cultivaba el malz, el frijol y el ix

tle. Este Oltimo producto era exportado via el puerto de Tampico, pero 

principalmente el producido en Tamaulipas y en San Luis Potosi. Tamaulipas 

también era productor de azúcar y legumbres. A través del puerto de Maza-

t!an se exportaban algunos productos de la región, tales como malz, cebo-

!las, frutas, frijol. maderas preciosas. En San Luis Potosi se producla 

malz, frijol, y la región de la Huasteca era importante en la producción 

de cochinilla, añil. café, azocar, algodón, plantas oleaginosas y tabaco, 

además de la carne y el maíz. 271 

Este escenario resulta elocuente respecto a los vinculas que tenla la 

sociedad rural mexicana con su medio natural. Las haciendas siguieron sien-

do, durante la primera mitad del siglo XIX, las principales unidades produc

tivas. Si bien existen indicios de que hubo cambios de propietarios, 281 

26/ 

27/ 

28/ 

!bid. Además, Bellingeri, Marco e Isabel Gil S., op. cit., pp. 101-110 

López Cámara, op. cit. 

Durante la época posterior a la independencia, algunos comerciantes in
virtieron sus capitales en la agricultura. "De hecho ••• el comercio •. 
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por el comportamiento del comercio no parece ser que hayan habido transfor

maciones sustanciales en la estructu1·a interna de las haciendas. 29 / La 

circulación de mercancías nacionales era bastante limitada. asi comó lamo-

vilidad de la fuerza de trabajo. Lo más probable es que la producción des

tinada al mercado haya sido muy escasa durante este periodo, y principal

mente destinada a los mercados locales y regionales: la elasticidad en la 

oferta de productos de las haciendas recala en la capacidad de estas unida

des productivas de someter a los trabajadores a diversas modalidades de tra

bajo (peones acasillados, que eran los trabajadores fijos y sobre los que 

pesaba con mayor fuerza la autoridad del hacendado a través de los adminis-

tradores; y los trabajadores no fijos: peones alquilados, aparceros, arren

datarios y trabajadores especializados en ciertas explotaciones). 

Es indudable que las diferencias regionales son relevantes para la com-

prensión del funcionamiento interno de las haciendas durante la primera mi-

tad del siglo; sin embargo, las indicaciones que hay al respecto son escasas 

y más bien parecen apuntar a que las transformaciones ocurridas con respec-

to a la última época de la Colonia no fueron significativas. El norte si

guió siendo una región de grandes y espaciosas estancias ganaderas, 3o/ con 

el comercio .•• era también la razón de ser de numerosas propiedades 
agr!colas, transferidas ahora a las manos de la burguesia comercial". 
López Cámara, op. cit., p. 81 

29/ Huacuja, Mario, op. cit., pp. 140-141 

30/ Cabe anotar que la importancia de la ganaderia no se circunscribió al 
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algunas explotaciones mineras pequeñas. 211 El centro, por su parte, se ca

racterizó por sus haciendas pulqueras y productoras de maíz. ]ll La región 

del sur, mientras tanto. dedicaba su producción.o por lo menos una parte im-

portante de ésta, a la exportación. 

Bajo las condiciones en que se encontraba la sociedad mexicana de la 

primera mitad del siglo XIX, todos los proyectos gubernamentales que se pre

sentaran para encaminar el pafs por la vía de la modernidad habr!an de en

contrar como obstáculos principales la morfología latifundista de la estruc-

tura agraria --dominada por el clero y los grandes hacendados~ y un merca-

do interno reducido. 

2. FORMACION DEL ESTADO Y MODERNIZACION. 

La historia del nacimiento del Estado mexicano muestra que el papel 

central en su consolidación fue desempeñado por reducidas élites políticas. 

2.1.I 

32/ 

norte, sino que también la tuvo en el centro, las Huastecas y Veracruz. 
Cfr. Bassols Batalla, Angel, op. cit., p. 165. 

Guerra, Francois Xavier, "Territorio minado. (Más allá de Zapata en la 
Revolución Mexicana)", en Nexos no. 65, mayo 1983, p. 35 

"La agricultura que se practicaba en el Bajlo, Guadalajara, Michoacán, 
Puebla y el norte, además de cubrir la demanda interna, abastecfa mer
cados situados fuera de su región •.. " Bellingeri, Marco e Isabel Gil 
Sánchez, "Las estructuras agrarias", op. cit., pp. 100-101. 
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Por supuesto, en tanto estructura institucional de dimensiones nacionales, 

el nacimiento del Estado mexicano tenía que ver con la conformación de una 

sociedad c~mpleja. escindida por m1}lt1ples factores: económicos. cultura-

les, geográficos, de los cuales surgía Ja necesidad de su reunificación y de 

su gobierno; más aün, estas tareas eran tanto más urgentes y diflciles cuan-

to la sociedad mexicana de la primera mitad del siglo XIX carecla de una 

identidad más o menos clara ante los ojos del mundo: habla nacido a la vida 

independiente en ocasión de la crisis política del imperio español de prin

cipios de siglo, mediante una guerra civil en la que. incluso, habían inter

venido ejércitos campesinos. Sin embargo, a pesar de que la formación del 

Estado mexicano tenía por detrás profundas causas estructurales sin lüS cua-

les no habr[a surgido la necesidad de su presencia, su realización práctica 

tampoco hubiese sido posible sin la lucha política que cubrió al pafs duran

te buena parte del siglo pasado. Y esta lucha política, esta esfera tortuo-

sa en que combatieran hombres concretos, a ve~es sin planes ni programas, y 

a veces aun con ellos, fue, en México, labor de élites polfticas. Esa esfe

ra, cabe remarcarlo, es lo que en este trabajo se denomina la política. 

La independencia con respecto a España produjo en la sociedad mexicana 

la destrucción de la estructura interna de dominación, 121 lo que se tradujo, 

en el ámbito de la política, en una crisis generalizada de liderazgo políti-

B/ Leal, Juan Felipe, La burgues!a y el Estado mexicano, México, El Caba
llito, 1981, pp. 52-53 
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co. Si bien es cierto que la tradición del Estado patrimonialista de la 

Nueva España, con todos sus vinculos débiles o fuertes con la Corona españo

la, represencaba una realidad de la que no se podía prescindir fácilmente, 

toda vez que las formas de la vida política estaban atadas a él por tres si-

glas de afianzamiento, es aún más cierto que el rompimiento con España, por 

una parte, desvinculó a la nueva nación con el centro del poder de la pen!n

sula y, por la otra, removió las altas esferas pol!ticas de la incipiente 

nación. 

El gobierno de la nueva sociedad era un problema que sólo pod!a solu

cionarse en el nviel de las reducidas élites que la compon!an~ por ello, en 

el recién formado sistema politice mexicano se encontraban representados los 

grupos sociales con mayor poder social: españoles, oficiales del ejército, 

altas jerarqu!as eclesiásticas, profesionistas, comerciantes y terratenien

tes. Las primeras organizaciones politicas formales del México independien

te se agrupaban en las logias masónicas. As!, en 1813 se formó el grupo de 

''los escoceses", llamados as! porque sus miembros se reunían en las logias 

del antiguo rito masónico escocés. Este grupo estaba formado fundamental

mente por españoles, y tenia el apoyo de las fuerzas armadas. En 1825 se 

fundó la logia de York, en la que se agrupaban las oligarqu!as regionales, y 

cuyos dirigentes eran los federalistas radicales, tales como Alpuche, Zava

la, Guerrero y Ramos Arizpe; este último grupo fue alentado para su forma

ción por el propio presidente Guadalupe Victoria. 34/ 

34/ Vid. Garrido, Luis Javier, El Partido de la Revolución Institucionali~ 
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La crisis de liderazgo político sufrida por el país en sus primeros 

anos de vida independiente fue producto de la crisis del sistema de domina-

ción, que ye habla agot~do para entonces muchas de sus posibilidades de ac-

ción. Igualmente participaba en esta crisis la enconada lucha entre las 

élites poderosas en torno a un centro de poder que representaba el mecanis

mo idóneo ya sea para conservar los privilegios obtenidos en la era de la 

Colonia, o para apropiarse de otros nuevos. 

Si bien es cierto que la cuestión del gobierno de la sociedad mexicana 

posterior a la guerra de independencia se habría de resolver en los estre

chos espacios de las élites, el problema de fondo era la construcción de un 

Estado-nación. Esto implicaba, simultáneamente, la creación de mecanismos 

de integración de los diferentes grupos sociales y de las regiones que con

formaban el territorio, y la estructuración del monopolio del poder políti

co bajo la organización de un Estado. Efectivamente, desde su arribo a la 

independencia, la sociedad mexicana se había encontrado ante el problema de 

cómo designar su gobierno,, cuestión que implicaba qué tipo de gobierno se 

deseaba, quiénes se interesaban en gobernar y quiénes en realidad lo hacían. 

La cuestión central era conformar una organización política al mismo tiempo 

zada (medio siglo de poder polltico en México). La formación del nuevo 
estado {1928-1q45) México, Siglo XXI, 1984, pp. 20-22; San Juan Victo
ria, Carlos y Salvador Ramírez Velázquez, "La formación del Estado y 
las pollticas económicas ( 1821-1880) "en Cardoso, Ciro (Coord.) México 
en el siglo XIXop. cit., pp. 70-71; Zoraida Vázquez, Josefina, "LO's
primeros tropiezos" en Historia General de México t. 3, México, El Co
legio de México, 1981 (edición en 4 tomos), p. 19 
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que destruir la herencia española. 351 La sociedad colonial habla coexisti

do durante tres siglos con un Estado de tipo patrimonialista, 35 / el cual 

premiaba. rnediente pr~benoas y jurisdicc1on~s. la 1ealt3d ~e los súbditos al 

poder central concentrado en la corona española. La independencia con res

pecto a España significó la destructuración de esta forma estatal. En au-

sencia de un poder central al cual reconocer mediante la lealtad polltica. 

las oligarquias regionales constituyeron asl sus propios poderes autónomos, 

fortalecidos además por la disgregación del mercado interno, lo cual reafir

maba los cotos regionales, y por la peculiar geografla del pals, que entor-

pecla la comunicación con el centro y, por tanto, los mecanismos de control 

pol ltico. 

Uno de los medios concretos de un, =icación de la sociedad colonial, la 

burocracia española, abandonó en pocos años el pals, asl como los oficiales 

del ejército y los grandes comerciantes. 37 / El otro, la iglesia, habla mo

n.opolizado, además de la fé religiosa de la población, una considerable can-

:Ji/ 

36/ 

37/ 

Cesio Villegas, Daniel, Historia moderna de México. 
taurada. Vida polltica, México, Hermes, 1955, p. 45 

La República res-

Para una aclaración de este concepto, de estirpe weberiana, véase: We
ber, Max, Economla a sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1981, 
pp. 184-193 y 753-8 7; 8endix, Reinhard, Max Heber, Buenos Aires, Arno
rrortu, 1979, pp. 316-340; finalmente, Florescano, Enrique e Isabel Gil 
Sánchez mencionan esta caracterlstica para la época colonial en México. 
Véase· "La época de las reformas borbónicas y el crecimiento económico 
1750-1808" en Historia general de México, 2 tomos, El Colegio de México, 
1981 ' t. l. p. 4 o. 

Sims, Harold, D., La expulsión de los españoles de México (1821-1828), 
México, SEP/FCE, 1985, Lecturas mexicanas 79. 
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tidad de instrumentos politices de dominación, tales como una fuente segura 

de ingresos a través del diezmo, una burocracia con tribunales y lev canóni-

ca, gran influencia sobre la educación. estadísticas e instft:Jcioncs de 

asistencia social. 381 Si a estos se agrega la extensión de su patrimonio, 

es comprensible el formidable poder pol!tico de que dispon!a, cumpliendo, 

sin exagerar, el papel de un Estado y, al mismo tiempo, bloqueando la con

solidación de un Estado-nación. 391 

Los problemas a los que la sociedad mexicana de la primera mitad del 

siglo XIX asist!a no eran susceptibles de resolución en los reducidos espa-

cios que delimitaban el ámbito de la pol!tica. Y esto es pertinente, sobre 

todo, si se considera que la abrupta ruptura con el imperio espanol habla 

dejado en la sociedad mexicana la responsabilidad de incorporarse a lamo

dernidad, que para aquel entonces empezaba a presentarse como imperativo en 

el concierto internacional. As!, la primera cuestión era constituir una au

téntica nación en su sentido económico-social y en su sentido politice. A 

la primera acepción correspond!a la conformación de un mercado integrado a 

lo largo de todas las capas de la sociedad y de todo el territorio; a la se-

gunda, la constitución de un poder politice capaz de convertirse en centro 

de atracción de los dispersos ámbitos de lo pol!tico, que se hablan fragmen

tado regionalmente. 

38/ Marquez Padilla, Paz Consuelo, "Construyendo un Estado: Alianzas y com
promisos" en Estudios pol!ticos, Nueva Epoca, No. 2 vol. II, UNAM, p. 46 

39/ Ibidem. 
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En 1830, gracias a las ideas de Lucas Alemán, el gobierno central fi

nanció la creación del Banco de Avfo con el fin de impulsar el sector manu-

facturero. partict1larmente l~ rama textil. Este impt1lso era tanto més ne-

cesario cuanto que el caoital español -predominante en el periodo colonial-

habfa emigrado del pafs, la iglesia financiaba preponderantemente sobre la 

base de bienes rafees y al capital extranjero se interesaba casi exclusiva-

mente por la miner[a y el comercio. 

El Banco de Avlo fue un ambicioso proyecto modernizador de la planta 

productiva, a través de estfmulos a los propietarios para que transfirieran 

sus capitales a la construcción de fábricas textiles, lo que contarla con el 

apoyo de los recursos que el gobierno destinarla a tal efecto; el capital 

del Banco habrfa de formarse con un quinto de los ingresos provenientes de 

los impuestos fijados a las importaciones de telas de algodón crudo. La 

junta del Banco importarla maquinaria; la distrihuirfa al costo, y a plazos 

fáciles, a empresas que merecieran confianza, con especial consideración a 

los empresarios que se dedicaran a los ramos del algodón, la lana y la se

da. 4o/ Y esto porque Lucas Alemán consideraba que el apoyo del Banco te

nia que orientarse a aquéllos que tuvieran capital y disposición para esta-

blecer fábricas, y no para orientar sus energfas a la decadente industria 

artesanal. Junto a la medida de creación del Banco, se eliminaron las pro-

40/ Hale, Charles, El liberalismo mexicano en la época de Mora (1821-1853), 
México, Siglo XXI. 1978. p. 276 

\ 
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hibiciones de importación de tejidos que hablan sido promovidas en 1829 por 

Vicente Guerrero para proteger a la artesanía local, en la que Puebla repre-

sentaba la :ona m~s impor~ante. Precis2mente fue Puebla el centro ae oposi

ción artesanal a los planos de Alemán. ~/ 

Sin embargo, el Banco de Av!o enfrentó serios problemas desde el inicio. 

La propia inestabilidad pol!tica que viv!a el pa!s dificultaba sus activida

des. As!, los ingresos de las aduanas que deb!an ser entregados al Banco 

fueron adueñados por los generales ins~rrectos, la maquinaria importada no 

podfa ser transportada y se herrumbaba en los muelles de Veracruz y, ademas, 

el régimen de Gómez Farlas utilizaba los recursos ctel Banco para otros fi-

nes. Hacia 1835 todas las empresas que hablan recibido financiamiento del 

Banco hablan quebrado. 421 Prescindiendo de esto, resulta claro que el 

proyecto encabezado por Alemán contribuyó a la conformación de un grupo de 

personas que invirtieron sus capitales para la producción industrial, demos-

trando con ello que era posible la obtención de ganancias con este tipo de 

inversiones. 431 

~/ 

42/ 

43/ 

La segunda mitad del siglo XIX mexicano representó para la conciencia 

Ibid., p. 278 

Ibid., pp. 278-279 

Cañas Dom!nguez, Manuel, "Industria y Estado en México 1790-1845" en 
Estudios Pol!ticos Nueva Epoca, no. 2, vol. !!, cit., p. 27 
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nacional la época en que la modernidad se presentaba ya corno una necesidad 

ineludible. La ausencia de una integración nacional, en sus dimensiones eco-

nómica y politlca, atentRha con~ra l~ constitución mismo de la nación mexi-

cana. La pérdida de más de Ja mitad del territorio del pa!s, en 1848, en la 

guerra contra los Estados Unidos, promovió en la opinión 

que privilegiaba el tema de la integración nacional. 441 

pública un debate 

Entre los diver-

sos tonos del debate se filtraban los proyectos del pais de los grupos so

ciales situados en la pol!tica, proyectos que hablan estado configurándose 

desde las primeras décadas del siglo: el proyecto llamado liberal y el tam

bién llamado proyecto conservador. 

Tan pronto como la guerra con Estados Unidos puso de manifiesto la de

bilidad del Estado mexicano, particularmente de su aparato militar, el tema 

que quedaba en el centro de la mesa era la viabilidad histórica de la nación 

mexicana. Prescindiendo de la época de guerra que se extendió de 1857 a 

1867, las medidas llevadas a cabo por el grupo liberal, que terminaron por 

disolver las propiedades del clero y de las comunidades indfgenas, introdu

jeron al circuito comercial la hasta entonces inmóvil propiedad territorial. 

Simultáneamente, las medidas desligaban a los campesinos de las comunidades 

indigenas de sus tierras; as!, se convertfan en potenciales proletarios. 

Los efectos de las medidas liberales de desamortizar los bienes del 

44/ Hale, Charles, op. cit., pp. 14-41 
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clero y de las comunidades ind!genas no son completamente independientes de 

Jos deseos que hubieren movido a la élite liberal a hacerlo. As!, Ja idea 

de que los liberales se mostraran demasiado ingenuos con la adopción aci-: 

ca de los dogmas europeos para aplicarlos a una sociedad con serias asime

tr!as sociales, como Ja mexicana de aquella época, es una idea que merece 

ser cuidadosamente examinada. Si ia guerra de 1847 con los Estados Unidos 

significó un aviso serio de la necesidad de integrarse a la modernidad me

diante la consolidación de la nación mexicana, la dominación francesa de 

principios de los años sesenta y la restauración de la república en 1867 

acabaron por despejar la incógnita. La consolidación de la nación mexicana 

tenla que atravesar por la formación de un mercodo interno integrado y por 

el fortalecimiento del Estado nacional. Sólo de este modo pod!acimentarse 

una nación capaz de responder a los desaf!os de la expansión capitalista. 

Cualquier proyecto con pretensiones nacionales tenla que abordar ambos 

aspectos. Para integrar un mercado interno se presentaba como primera exi

gencia insertar la tierra al circuito comercial. Si el proyecto liberal 

pretend!a con esto crear una clase media rural constituida por pequeños pro-

pietarios emprendedores, no debe dejar de observarse que la desamortización 

de los bienes del clero significó para los hacendados más liberar Jos com

promisos hipotecarios que ten!an con Ja iglesia que una apropiación signifi

cativa de sus propiedades, que eran muchas menos que las previstas. 45 / Las 

45/ Bazant, Jan, Los bienes de la iglesia en México. Aspectos económicos y 
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pol1ticas liberales lograban beneficios inmediatos para la clase terrate

niente y, para el mediano y largo plazo, abrian la posibilidad de otros mu-

~has co~c la a~r·ooiación de los terrenos de las comunidades. La realización 

de esto segundo hahria de efectuarse durante el porfiriato. En todo caso, 

las medidas conquistaban el consenso de los hacendados y, simultáneamente, 

el Estado se fundaba en el reconocimiento de los cotos regionales de los 

terratenientes, reformulando asi las herencias del Estado patrimonialista. 

En el marco de una alianza de dimensiones nacionales, la modernidad mexica-

na se desarrollaría de manera peculiar. 

La consolidación del Estado mexicano obtuvo de esta alianza el núcleo 

de su fortaleza. Los beneficiarios de tal alianza, los hacendados, arnpli~-

ron sus propiedades a costa de las comunidades indígenas, aunque debe aco-

tarse que el proceso adquirió diversos matices de acuerdo con la región de 

que se tratara. 46 / Por otro lado, todo parece indicar que la expansión de 

los latifundios no significó por sí misma una transformación modernizadora 

de las haciendas. 471 Por el contrario, más bien parece que su funciona-

46/ 

47/ 

sor.iales de la revolución liberal, México, El Colegio de México,. 1<177. 

Vid. Infra. pp. 

Fernando Rosenzweig, refiriéndose a los bienes del clero desamortizados 
por la reforma liberal, seílala que: " .... no todos esos caudales pasa
ron a poder de ciudadanos emprendedores, que los emplearan para edifi
car las explotaciones agrícolas modernas, llamadas a transformar el pa
norama raquítico del cam~o mexicano, o para enriquecer el cuadro de la 
economía urbana con nuevas industrias y servicios". Rosenweig, Fernan
do, "El desarrollo económico de Méxicc de 1877 a 1911" en El Trimestre 
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miento interno giraba en torno del autoabastecimiento de sus insumos y de la 

creación de excedente via renta de la tierra de los arrendatarios de una 

~or:ión de las ~ierrJs de l~s hJciendas, lJ~ Jp3rceros. y de la5 gJnanci~s 

obteridss por la venta de las mercanc!as producidas por los peones asalaria-

dos. En los hechos, ambas formas de extraer excedente se confundian en un 

solo ingreso dinerario c11yo destino no era, necesaria ni frecuentemente, 

convertirse en inversión productiva. Considerando como sistema económico, 

el capitalismo supone dos condiciones: a) producción mercantil ger.eralizada, 

y b) transformación de la fuerza humana de trabajo en mercancia. El siglo 

XIX mexicano no presentó ninguno de estos dos aspectos plenamente consolida

dos; en particular, el periodo porfirista har!a desprender su solidez preci-

samente de que no hubiera una producción mercantil generalizada -aunque, en 

su conjunto, dicho periodo la creación de un mercado nacional- y de que un¡ 

buena parte del proletariado potencial proveniente de las disueltas comuni

dades indfgenas no se convirtiera en clase asalariada. En breve: la exis-

tencia de un mercado, y por tanto de mercancfas, no significaba que éstas 

fueran producidas bajo condiciones capitalistas. 

Mientras la econom(a capitalista mundial desplegaba su racionalidad por 

los diversos rincones del planeta, la economia mexicana aseguraba su repro

ducción sobre la base de la explotación extensiva de las grandes haciendas, 

la exacción de renta y plusvalfa de los trabajadores agricolas via métodos 

Económico, Fondo de Cultura Económica, vol. XXXII, no. 127, julio-sep
tiembre 1965, p. 427 
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compulsivos, la reproducción ampliada de capital industrial --centralmente 

en la producción de bienes de consumo--, y la explotación de un reducido 

sector de asalariados ind1Jstri~!es efec~uada tamoién por méto~os compulsi-

vos. 481 La expansión de la industria de 1889 a 1905 no parece haberse de-

rivado directamente de las usurpaciones de las tierras de las comunidades; 

las variacion~s regionales aqul son también muy importantes. Por ejemplo, 

el empresariado de Monterrey, uno de los más importantes del pais en el si

glo XX, constituyó su riqueza originaria entre otras cosas por medio del 

control de las tarifas arancelarias en la frontera norte, la comercializa-

ción del algodón producido en el sur de los Estados Unidos durante la gue-

rra de secesión y por medio de préstamos con altos réditos al gobierno esta

ta 1. 491 

Es probable que este impulso haya sido favorecido por la existencia de 

un mercado estadounidense en expansión y un mercado interno regional en ere-

!!!}/ Ramirez Rancano, Mario, "Un frente patronal a princ1p1os del siglo XX: 
el Centro Industrial Mexicano de Puebla" en Cordero, Salvador y Tirado, 
Ricardo (Coord.). Glasés dominantes y Estado en México, México, UNAM, 
1984, pp. 19-45. Este autor cita la existencia de prácticas compulsi
vas de tipo no capitalista para el control del proletariado rle la in
dustria textil de Puebla; no es improbable que tal situación, aunque con 
ciertos matices regionales, se haya producido en otros lugares, por lo 
menos del centro del pais. 

Cerutti, Mario. "Burguesia regional, mercados y capitalismo. Apuntes 
metodológicos y referencias sobre un caso latinoamericano: Monterrey 
(1850-1910)" en Revista Mexicana de Sociologla, vol. XLV, no. 1, enero
marzo 1983, pp. 129-148. También del mismo autor "Arqueologia del Grupo 
Monterrey" en Cuadernos Politicos, no. 33, julio-septiembre 1982, pp. 
94-101. 
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cimiento. Sin embargo, no todos los capitalistas del pa!s gozaban de estas 

ventajas, lo cual podr!a ayudar a explicar que en Mc·nterrey el desarrollo 

industrial tuviera un comportamiento oeculiar: ce este modo. en 1903 se i11s-

taló la Compañia Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S. A., que sumi

nistraba insumos a los ferrocarriles. Sin embargo, el impacto de los ferro

carriles en la industrialización del pais por medio de encadenamientos"hacia 

atrls" durante el porfiriato fue virtual. En 1910, "un 56%, por lo mer.os, 

de los ingresos brutos de los ferrocarriles mexicanos se gastaron er. el ex

tranjero por concepto de insumos comprados al exterior, remisión de utilida

des e interés, y el consumo de productos importados por los empleados ex

tranjeros. Del 44% de los ingresos brutos que no salieron del pais, más de 

la mitad se gastaron en sueldos a los empleados". SO/ 

La industria textil del centro del pais tenla ya una relativamente lar

ga tradición y la del norte fue presumiblemente impulsada por el cultivo del 

algccón que se desarrolló er. la zar.a. i.!1 

50/ 

i.!_/ 

Coatsworth, John, El impacto económico de los ferrocarriles en el por
firiato, t. U, México, SEP/Setentas 272, 1976, p. 

En Nayarit, y particularmente en Tepic, también tuvo impulso la indus
tria textil durante buena parte del siglo XIX. Gracias al incrementeo 
de Ja capacidad de transporte, se sustituyó la importación de algodón 
del Ecuador por el algodón producido en la región de La Laguna. Por 

·otra parte, durante el porfiriato en las fábricas textiles de Tepic se 
incrementaron las prácticas compulsivas de contrcl de los trabajadores. 
Véase Plascencia Flores, Julio, Industria textil y Movimiento obrero en 
Tepic, Tepic, Universidad Autónomaoe Nayar1t, 1984, pp. 27-39 
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La consolidación de la nación en el último cuarto del siglo XIX mexica

no colocó a la economía nacional ante la expansión acelerada del capitalismo 

occidental. En un escenario como ése no ftJE segLramente mucho el marger de 

decisión de los gctiernos de la época: o se asumla que la viabilidad nacio

nal depenela de Ja inserción de la economla mexicana al capitalismo mureial, 

proc~ranec aprovechar ventajas comparativas, o se aceptaba ccnvertirse en un 

satélite del capital extranjero a riesgo de perder por completo la soteranla 

nacional. Por su~uesto, er este segunde caso, el problema ne Estaba tanto 

en la sumisión económica ~ya que, pretendiendo ser realistas, eso era a to

das luces inevitable-- cuanto en, aun estándole, convertirse en una economla 

que aprovechara las ventajas comparativas y, asi, articular un proyecto na

cional orientado a industrializar el pals y llegar a competir en el largo 

plazo en el escenario mundial del intercambio de mercanclas. La solución 

que dio a este problema el régimen porfiriano estuvo en un punto intermedio. 

En las circunstancias en que el pals apareció en el escenario mundial, en 

realidad el tema de la modernidad capitalista era una cuestión de magnitudes 

nacionales. no era, pues, que las élites del pals sostuvieran una vocación 

imitadora de los paises desarrollados: se trataba de sobrevivir. Y eso no 

era posible en un pals con una econom!a dispersa, atrasada y poblada de mul

titud de comunidades campesinas autosuficientes. En realidad, el que sub

sistieran estas caracterlsticas hacia principios del siglo XX fue una de las 

causas profundas de que se desatara la guerra civil; la otra fue que el Es

tado no lograra modernizarse, según la conocida expresión, "a la altura de 

los tiempos". 
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En general, la economia mexicana de la última parte del siglo XIX mexi

cano generaba un ahorro interno insuficiente para el financiamiento de las 

gr2ndes inversiones que se requerían p1ra instalar lo que en 2quel er1tonces 

era prioritario: una red de transportes a nivel nacional que integrara las 

diversas economias regionales. ~/ Esta era la base necesaria para la for

mación de un mercado nacional. En México, el desarrollo del mercado nacio-

na! fue un proceso paralelo a la inserción de la economia nacional al merca-

do mundial. La oferta de capital de los paises capitalistas industrializa

dos encontró en el pais una fuerte demanda de capital externo; 531 el perio-

do porfirista conjugaba con la demanda de inversiones extranjeras la prueba 

de que la estabilidad social y pol!tica había sido conquistada, con lo que 

se garantizaba que dichas inversiones obtendrían sus frutos sin peligro de 

resquebrajamientos del orden social. Corolario de esta situación fue que 

g/ Desde 1837 se habia otorgado la primera concesión para la construcción 
de ferrocarriles que uniera México y Veracruz, concesión otorgada a un 
rico comerciante de Veracruz, que fue confiscada por no haber sido ter
minada en el tiempo estipulado. En 1856, se cedió la concesión a Ma
nuel Escandón ("el agiotista más desvergonzado de la república, aunque 
también el más rico'', según la opinión de un diplomático francés de la 
época), quien, después de recibir un indulto del gobierno liberal en 
1867 por algunos malos manejos de la concesión, logró dar término a di
cha construcción en 1873. Sin embargo, cabe señalar que más de la mi
tad del costo de Ja construcción de la linea aludida se cubrió por me
dio de subsidios que el gobierno federal había pagado a la compañia de 
Escandón. Véase Coatsworth, John, El impacto económico •.• t. I. op. 
cit., pp. 45-46; además, Urías Hermos11lo, Margarita, "Manuel Escandón: 
de las diligencias al ferrocarril. 1832-1862" en Cardase, Ciro (Coord.) 
Formación y desarrollo ele la burgues!a en México. Siglo XIX, México, 
Siglo XXI, 1978, pp. 46-52 

Rosenzweig, Fernando, op. cit., p. 432 
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las grandes inversiones en activos reales fijos, o "infraestructura", se 

realizaron con capital extranjero y, en menor medida, con gasto público. 

Así, por ejemplo. se c~lcula que l•s dos terceras partes de la inver3ión ta-

tal durante los anos 1901-1910 fueron financiadas por capitalistas extranje-

ros; 54/ más aun, entre 1886 y 1910 la propiedad del 71% del capital inver-

tido en la industria y en la creación de nuevas sociedades pertenecía a ex

tranjeros, 'i!i_/ aunque en esta cifra no se distingue entre el capital genera

do por ahorro interno y externo. No obstante, a partir de 1889 la inversión 

extranjera en industria se incrementó vigorosamente, aumentando de este modo 

la inversión en maquinaria por fábrica. Entre 1895 y 1910, el producto in-

terno bruto de la industria c!e transformación experimentó una tasa media de 

crecimiento de 4.94%, segDn datos del Banco de México; según los datos de El 

Colegio de México dicha tasa fue de 3.6% 'f&/ En todo caso, este comporta-

miento representa un comportamiento positivo. 

El porfiriato significó, por otra parte, una reordenación profunda de 

las finanzas públicas. Entre 1880 y 1893, los gobiernos de Manuel González 

y Porfirio O!az llevaron a cabo diversos ajustes administrativos a fin de 

54/ 

§/ 

56/ 

Himes, James, "La formación de capital en México" reproducido en La 
economía mexicana Il (Selección de Leopoldo Sol1s), México, FCE, 1978, 
p. 167 (Serie Lecturas No. 4) 

Solls, Leopoldo, La realidad económica .•• op. cit., p. 60, no. 16 

Cardase, Ciro y Carmen Reyna, "Las industrias de transformación (1880-
1910)" en Cardase, Ciro, México e1- el siglo XIX ••• op. cit., p. 381 
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racionalizar las cuentas gubernamentales: se modificó el sistema de impues

tos para incrementar los ingresos, en tanto que se reduclan los egresos, to

do lo cual permitió Jrreglar C?l problema de la deuda interna y externa. S?/ 

Lo más relevante aqul es que a partir de 1894 hasta 1910 se obtuvo el equi-

librio del presupuesto federal obteniendo superávit presupuestales, a cuya 

ausencia puede ser en muchos sentidos imputado el que los diversos gobiernos 

del siglo XIX carecieran rle estabilidad. Coincidieron, casualmente --pues 

no parece que causalmente-- el saneamiento financiero del gobierno y la ex

pansión de la industria. A pesar de que no parece existir entre estas dos 

variables una relación causal directa, si parece, en cambio. que el sanea

miento de las finanzas colaboró con la atracción del capital extranjero, 581 

independientemente de que una parte del gasto público se destinaba a la 

construcción de los ferrocarriles y al reacondicionamiento de puertos y ser

vicios aduanales. Por otro lado, el gasto pnblico era en su mayor parte 

destinado a la formación de demanda agregada vla sueldos y salarios. En el 

58/ 

San Juan Victoria, Carlos y Salvador Velázquez Ramlrez. "El Estado y 
las pollticas económicas en el porfiriato" en Cardoso, Ciro (Coord), 
Ibidem, p. 285 

"A la restauración de la República por Juárez, México debla el respeto 
a sus instituciones y su soberanla por los gobiernos extranjeros, y la 
posibilidad de contar con una administración estable y solvente( ••. ) 
los hombres del Porfiriato contaban as! con una gran ventaja inicial 
para establecer relaciones diplomáticas normales y dignas con el exte
rior, organizar la hacienda pública y propiciar la entrada de los capi
tales extranjeros. Al arreglo de la cuestión polltica, lo acompañó el 
ajuste satisfactorio de una deuda externa y hechas estas dos cosas, Mé
xico pudo acudir a los centros financieros del mundo a colocar valores 
públicos y privados y, en general, quedaron abiertas las puertas para 
la entrada al capital europeo y norteamericano'! Rosenweig, Fernando, 
op. cit., p. 431 
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año 1880-1881, este rubro absorbia 80.8% de los gastos en cuenta corriente 

del gobierno federal. que a su vez representaba el 75% del total de egresos: 

hacia 1910-1911, la con~ribución ~ la formación de la demanda agregada via 

sueldos y salarios descendió al 67.3% de los gastos en cuenta corriente, los 

que a su vez representaban el 62% de los egresos totales . .?2_/ En suma, lo 

que podría denominarse política económica porfirista alentó al sector exter-

no de la economía y a la formación del mercado interno. 

Mientras en el sector externo la política porfirista era destacada por 

su actividad, en el sector agrario se destacaba por su laissez faire hacia 

los grandes hacendados. Independientemente de que el régimen de Díaz permi

tió el despojo de comunidades indigenas por parte de los grandes terrate-

nientes, la existencia de grandes extensiones de tierra, cuyo usufructo era 

mayoritariamente privilegio de los hacendados, propiciaba que los flujos 

originados en ese sector quedaran en los terratenientes bajo la forma de una 

renta territorial absoluta; sin embargo, considerando que un grueso sector 

de la clase terrateniente obtenía sus ingresos de las transferencias que 

efectuaban las economías de autoconsumo ~las que a su vez habían sido in

corporadas a las haciendas a través de trabajo impago o de la reposición 

gratuita de sus medios de producción por parte de los propios trabajadores 

59/ Cfr., San Juan Victoria, Carlos y Salvador Velézquez Ram!rez, "El Esta
do y las políticas ..•. " op. cit., pp. 306-307 
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de las haciendas~, ha podido ser establecida la hipótesis 601 de que los 

ahorros sociales que generaba esta estructura interna de los latifundios ga-

rantizaba a los h?.cendados la reproducción de sus unidades sobre la bJse de 

relaciones no capitalistas de explotación (donde la posibilidad de sostener 

la inveterada vida de derroche de la clase terrateniente depend!a de la ma

sa de los ingresos que se generaban de tales ahorros y por tanto de la ex

tensión y/o calidad de su patrimonio territorial) y, al sector capitalista, 

el incremento de sus tasas de ganancia (pues los precios de los bienes agri-

colas podian ser rebajados precisamente por haber sido producidos en condi

ciones no capitalistas) al abaratar insumos y bienes de consumo de los tra-

bajadores, es decir en el le~guaje marxista, el abaratar capital constante y 

capital variable; la conformación de una estructura intersectorial de este 

tipo podria auxiliar en la explicación del mantenimiento de la alianza poli

tica que sostuvo el régimen porfirista. ~/ 

El proceso de acumulación originaria de capital fue sustituido, en al

gunos casos, y complementado, en otros, por las aportaciones del Estado y, 

60/ 

~/ 

Bellingeri, Marco y Enrique Montalvo, "Lenin en México; la vla Junker y 
las contradiciones del porfiriato" en Historias, INAH, no. 1, Jurro:-
septiembre 1982, pp. 22-28 

Cabe señalar, por lo dem~s. como otro factor que coadyuvó hipotética
mente en dicha alianza, que durante el proceso de construcción de los 
ferrocarriles en el pais se verificaron un sinnúmero de despojos de 
tierras cercanas a los sitios por donde se proyectaba o se establecla 
el tendido de los rieles. Coatsworth, John, op. cit., t. II, pp. 41-76 



- 106 -

principalmente, por la inversión extranjera. La expansión de la economla 

durante el porfiriato sólo muy improbablemente se hubiera verificado sin am-

bos factores. El esLablecimiento de un moderno sistema financiero. ~ar 

ejemplo, no hubiera sido posible sin las directrices del gobierno central y 

sin la llegada del capital francés. 621 

La modernidad capitalista mexicana durante fines del siglo pasado y 

principios del presente era, on el fondo, un problema polltico en el sentido 

profundo del término, cuyas caracterlsticas estaban, en gran medida, sujetas 

a las sólidas inercias de una tradición polltico-cultural proveniente de la 

historia del pals. 

BAtiz VAzquez, José Antonio, y Enrique Canudas, "Aspectos financieros y 
monetarios (1880-1910)" en Cardoso, Ciro (Coord.) México en el siglo 
~--· op. cit., pp. 405-435 



m . Crisis y reconstrucción de la modernidad mexicana 

En este capitulo se estudian las rupturas y discontinuidades que exis

ten entre dos épocas de la historia del pals: la época del porfiriato y la 

de la reconstrucción de la economfa y el Estado. Se prescinde deliberada

mente del periodo de la guerra civil, toda vez que es en estos anos que se 

concentra el desarrollo de la crisis de la modernidad mexicana que habla ve

nido desenvolviéndose durante la época del porfiriato. Para los fines per

seguidos en este trabajo resulta, quizá, más relevante dilucidar los puntos 

en que se presenta la referida crisis de la modernidad mexicana, por una 

parte, y, por la. otra, las soluciones que se imponen a las zonas cr!ticas en 

la época de la reconstrucción de la modernidad. 

1. LA MODERNIDAD PORFIRISTA Y SU CRISIS. 

El programa porfirista de modernización. 

El periodo del porfiriato estuvo marcado por un programa de moderniza

ción de ciertos sectores de la estructura económica; la construcción del fe

rrocarril, los gastos destinados a los puertos mar!timos, la atracción de 

capitales, de capitalistas, de colonizadores son ejemplos de ese programa. 

Las fiestas suntuosas de la época, la construcción del Palacio de Bellas Ar

tes, en fin, esa especie de "Ilustración" que diera brillo a México era el 

rostro maquillado del provincianismo peculiar de los ricos de la época, para 

( 107 ) 
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quienes estos lujosos escaparates constitu!an la forma menos vergonzosa de 

vivir teniendo (metafóricamente hablando) los pies en México y la cabeza en 

EuropA. Un intei2ctual alern2n. quien or01Jl l')s2m2nt~ se decía seer un. burqu·?s~ 

escribirla pocos años después que "la clasificación estamental del burgués 

como gente acaudalada y culta o, por lo menos con una de esas dos caracter!.§_ 

ticas ( •.. ) implica un concepto espec!ficamente occidental y moderno, el de 

la burguesia". _y Escritor, testigo de la época, Mariano Azuela se refe-

ria a los ricos arrogantes de México del siguiente modo: "La verdad es que 

estábamos cansados de esa gente decente que consagra la mañana a la misa y 

a sus devociones y por la tarde compra malz al tiempo, celebra contratos de 

venta con pacto de retr·oventa y hace otras muchas operaciones del mismo gé-

nero. Se me dira que ahora se hacen mil cosas peores y yo responderé que es 

verdad, pero estas nuevas gentes no sienten el menor bochorno en que se les 

llame bandidos, nunca han querido acreditarse como personas decentes, ni mu

cho menos aspiran a la gloria celestial". _l/ 

Tal vez parezcan fuera de Jugar estas dos citas al estar hablando de la 

modernidad mexicana en la época del porfiriato, particularmente de su pro-

grama de modernización de la estructura económica. En realidad,la evidente 

distancia entre lo que se entend!a por burgues!a en Europa y lo que, mien-

_y Weber, Max, Historia económica general, México, FCE, 1964, p. 267 

_l/ Azuela, Mariano, Obras completas, t. 111, México, FCE, 1960, p. 1075 
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tras tanto, pretend!a serlo en México es una de tantas claves para compren

der las peculiaridades de la modernidad mexicana: Estado moderno, econom[a y 

sociedad capttalis~~s. iodo ello podria ser, en su conjunto, el emblema de 

las poderosas naciones occidentales. pero no era lo que la alta sociedad 

porfirista requer!a. Poder, dinero, tierra y viajes: eso era más que sufi

ciente para la gente que vivió los privilegios de los dorados años de la paz 

porfiriana. 

1910 es el año de la crisis de la modernidad porfirista. Es el punto 

temporal en que se dan cita diferentes historias, diferentes personajes y 

diferentes perspectivas. Por ello, será mejor reconstruir los complejos 

procesos que la originaron. 

La puerta en marcha de la modernización capitalista en el tiempo de 

D!az fue posible gracias a l~ monopolización de la pol!tica operada en ese 

entonces. Esta monopolización permit!a que la modernización capitalista es

tuviera asentada, más que nada, en un sistema de privilegios entre las altas 

esferas sociales y en métodos coactivos de explotación de la mano de obra. 

Es posible que estas caracterfsticas generales permitan explicar la pErdura

bilidad y la ruptura crítica de la modernidad porfirista. En todo caso, ca

be resaltar que el ámbito de la pol!tica se encontraba entre los estrechos 

márgenes de una alianza entre el gobierno, por un lado, y los caudillos y 

caciques, por el otro, alianza a la que se incorporar!an los inversionistas 

extranjeros, quienes habían de modernizar el pafs v!a inversiones de capital 

en un medio social estable. En s!ntesis: el gobierno se encargó de crear el 
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clima pol!tico adecuado para que el capital extranjero pudiera accionar la 

modernización del pa!s. 

En las divergencias de los objetivos perseguidcs por los miembros de 

esta alianza pueden encontrarse algunos slntomas de la debilidad del proyec

to porfirista. La racionalidad que movla a los diversos actores de dicha 

alianza diferla de acuerdo con los fines que los mov!an. La acumulación de 

capital ~apoyada por pollticas gubernamentales para abaratar los costos en 

salarios~ y la explotación de los recursos naturales, principalmente los 

minerales (ver Cuadro 3.1), constitulan los fines fundamentales de los in

versionistas extranjeros: su racionalidad no tenía nada que ver con un pro

yecto de nación. A los ojos de Dla1 y su equipo. los inversionistas extran

jeros aportarlan a la nación sus capitales, habilidades y mercados, todo lo 

cual hahrla de fortalecerla. Por otro lado, los inversionistas nativos ha

brlan de verse beneficiados por la creatividad de los extranjeros, de ahl 

que su racionalidad oscilara entre convertirse en coinversionistas o, inclu

so, inversionistas individuales en las actividades económicas modernas por 

un lado, o apartarse de estas actividades para fortalecerse en las ya desa

rrolladas previamente, procurando beneficiarse de la infraestructura insta

lada por el capital extranjero y los mercados abiertos por el mismo, por el 

otro. Por último, la élite gobernante defin!a su racionalidad al fin expli

cito de conservar el poder. Las abundantes reelecciones de D!az y las lu

chas pol!ticas desarrolladas en el aparato pol!tico son una muestra de que 

el fin pol!tico, stricto sensu, desempeñaba un papel primordial en su acción. 

La modernización capitalista del pa!s podr!a igualmente ser considerada un 
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fin sustancial de la polltica porfiriana, sin embargo la gestión gubernamen

tal destinada a ello contenla un componente polltico importante en la am-

pliación de un mercado nacion;;l que habria de unific.~.r ,il los diversos agen" 

tes económicos subsumiéndose dentro del control polltico del Estado. 

Cuadro 3.1 Distribución por campos de colocación de las inversiones ex
tranjeras en México. Año de 1911. 

Concepto 

Ferrocarriles 
Industrias extractivas 

Minerla y metalurgia 
Extracción y refinación del petróleo 

Deuda püblica 
Comercio ~ ~:~cos 

Bancos 
Comercio 

Electricidad y otros servicios públicos 
Explotaciones agropecuarias y forestales 
Industria de transformación 

T O T A L 

% del total 

32.2 
27. 1 
24.0 

3.1 
14.6 
8.5 
4.9 
3.6 
7.0 
5.7 
3.9 

100.0 

Fuente: Rosenzweig, Fernando, "El desarrollo económico de México de 1877 a 
1911" en El Trimestre Económico, vol. XXXII, no. 127, julio-seo
tiembre de 1965, p. 432. 

Durante los años 1880-1910 se creó una moderna infraestructura para los 

intercambios, que inclu!a la construcción de una red ferroviaria nacional, 

los incentivos a la llegada de las lineas navieras, las mejoras materiales 

efectuadas en los puertos del comercio exterior, el establecimiento de un 

sistema financiero y bancario, la ampliación del circulante, el uso del di-
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nero no metálico, la emisión de nuevos códigos comerciales, la ampliación de 

las comunicaciones telegráficas y telefónicas, y :a superesión definitiva de 

las aduanas internas y de las alcabalas. _]_/ Por ·supuesco, no todas estas 

medidas fueron llevadas a cabo por el gobierno; pero esta moderna infraes

tructura impelfa a la élite polftica a gobernar los procesos sociales origi

nados por estas transformaciones, con toda la complejidad que conllevaba pa

ra el aparato de gobierno. 

De cualquier modo, la modernización económica era sólo un aspecto del 

proyecto porfirista, y las desigualdades sociales inherentes al capitalismo 

mexicano de aquel entonces, junto con la ausencia de perspectivas pollticas 

de grupos sociales especificas (lo que habremos de abordar páginas adelante). 

permite pensar que el proyecto porfirista estaba limitado por las posibili

dades de permanencia de un sistema de alianzas con grupos interesados en 

mantener sus privilegios antes de involucrarse en una dinámica modernizado

ra cuyas ventajas aparec!an como poco confiables, por lo menos a los capita-

1 istas nacionales. 

Las dimensiones sociales de la crisis. 

La sociedad porfiriana era, a pesar de la imagen que la presenta como 

Herrera Canales, Inés, "La circulación (comercio y transporte en México 
entre los años 1880-1910)" en Cardase, Ciro (Coord.) México en el siglo 
XIX. Historia económica y de la estructura social, México, Nueva Ima
gen, 1984, p. 437 
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una inmensa hacienda, con Jos campesinos extorsionados por Ja tienda de raya 

y con la figura del Dictador por encima de todo, gobernando con mano dura, a 

pesar de esto. deciam1s .. la sociedad porfiriana era ~n extr~mo comp1~ja7 1 so-

bre todo en el marco Je las cambiantes concepciones del mundo que se genera

ban en el curso de las propias transformaciones sociales. Por una parte, 

los c·ampesinos del centro del pais mantenian sus tradiciones comunales, sus 

estilos de vida y sus creencias; sin embargo, la tradición cultural campesi-

na sufria Jos embates de la modernidad a través de los despojos de sus tie

rras, de la intromisión de la racionalidad capitalista en lo que, bien que 

mal, habla sido hasta entonces su "laboratorio natural". Entre las masas 

campesinas, el discurso legitimador de corte positivista de la élite guber

namental era algo enteramente ajeno. Ante sus ojos, la modernidad capital

lista, en su versión mexicana, se presentaba como la usurpadora de lo único 

que hasta entonces era su patrimonio: la tierra. Además de ser fuente ex-

elusiva de subsistencia, la tierra ~y los sistemas de trabajo a ella liga

dos-- representaba el núcleo a través del cual los campesinos socializaban 

su vida familiar y comunal. El despojo de tierras y la necesidad de alqui

larse como peones deshacia los lenguajes y los estilos de vida preparados 

durante una larga tradición para la vida campesina. _!!/ Con cada despojo, 

con cada símbolo cultural roto, el sistema de legitimidad porfirista sufria 

un desgaste. 

_!!/ Para el caso del zapatismo, que es como si dijéramos todo aquel "Méxi
co viejo", sufridor y aguantador de las impetuosas aguas de la moder
nidad, puede consultarse Womack, John, Zapata y la revolución mexicana, 
México Siglo XXI, 1982; también Wolf, Erick, Las luchas campesinas del 
siglo XX, México, Siglo XXI, 1980, en particular el capitulo sobre el 
caso de México. 
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Entre !os grupos sociales urbanos, principalmente entre los intelectua

les, los principales ideológicos porfirianos. inspirados en el positivismo 

corntiano y el evolucionismo de Spencer. constituían un di3curso demJsiado 

viejo, empolvado y achacoso. cama todo la que oliera a Dan Porfirio. As!, 

par ejempla, en 1909 se fundó el Atenea de la Juventud par un grupo de inte

lectuales, quienes se enfrentaban al positivismo: Antonio Caso, el que des

truyó en un ciclo de conferencias toda la labor positivista de !as treinta 

años anteriores; José Vascancelos anti-intelectualista, voluntarista y espi

ritualizante; Pedro Herlquez Ureña, Alfonso Reyes y Alfonso Cravioto, las 

que imprimieron al movimiento una dirección cultista susceptible de obtener 

el aplauso general. __!if 

La renovación par !a que propugnaban las ateneístas, en 
critica abierta al positivismo oficial, tenla un carácter 
similar al de Ja apertura maderista. Una nueva generación 
intelectual también querla desplazar a la gerontocracta 
cultural gobernante, desplazarla de sus puestos y de su 
ideologías, y modernizarse . . !i/ 

La primera década del siglo vio nacer en San Luis Potosi otro grupo de 

intelectuales empeñados en criticar al régimen de Dlaz. _]./ Al igual que 

__ y 

Vasconcelos, José, Ulises Criollo, México, FCE/SEP, 1983, p. 223 (Lec
turas Mexicanas 11). 

Krauze, Enrique, Caudillos culturales en la revolución mexicana, México, 
Siglo XXI, 1976, p. 

Véase Cockraft, James o .. Precursores intelectuales de la revolución 
mexicana (1900-1913). México, Siglo XXI, 1981, pass1m. 
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en el Ateneo de la Juventud, pueden encontrarse en este grupo personajes que 

habrian de participar activamente en la politica de los años posteriores: 

tal es el caso de Antonio Diaz Soto.y Gama par~ éste. y d~José VQsccncelos 

para aquél. Si las opiniones del Circulo Liberal "Ponciano Arriaga", el de 

San Luis Potosi, eran claramente criticas al régimen porfirista, sobre todo 

cuando Ja pluma y la actividad politica de Ricardo Flores Magón empezaron a 

incendiar revolucionariamente las páginas de Regeneración y los dias del 

porfiriato, las criticas de los atenefstas al positivismo se convertian, in-

directamente, en ataques al porfirismo. __ §/ Estos intelectuales, y por su-

puesto todos aquellos que desde los rincones del anonimato se reconocfan en 

estas empresas ideológico-culturales, no podrian considerarse a si mismos 

"inferiores" tal como la ideologia oficial querla hacer aparecer a las per

sonas que, de una manera o de otra, se hallaban marginadas de esta privile-

giada modernidad: sus aptitudes intelectuales abrian los espacios suficien-

tes para oponer concepciones del mundo diversas de la dominante. Por lo de-

más, no debe dejar de observarse que, como ya se apuntó, el ámbito de la po

l!tica se hallaba reducido y monopolizado por el concurso de las élites; es 

por ello, quizá, que estos grupos sociales buscaban en la polftica el habi

tat que sus concepciones del mundo demandaban. Es de suponer, de cualquier 

modo, que no era la modernidad misma Ja causa de su malestar. El capitalis-

mo promovido por el Estado porfirista habia tra!do, efectivamente, 

:Ji/ Ross, Stanley R., "La protesta de los intelectuales ante México y su 
revolución" en Historia mexicana, 103, vol. XXVI, enero-marzo 1977, p. 
401. 
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innumerables beneficios a la sociedad mexicana. La población urbana tenla 

acceso a un mercado interno bien establecido (por supuesto, unos más y otros 

menos), a·servicios que sin ln estabilidad pollticJ·vigen~e er~ dificil que 

hubiesen sido difundidos. La riqueza del pals era evidente; la sociedad me

xicana habla generado mecanismos de trabajo social que dejaban atrás las ru

dimentarias técnicas artesanales que hablan atravesado todo el siglo XIX. 

La modernidad significaba progreso, y la conciencia de la pertenencia a la 

"época moderna" (el porfiriato) generaba el suficiente consenso para que es-

tos intelectuales urbanos redujeran la insuficiente legitimidad de los sis

temas económico y polltico a dos aspectos: la mejor distribución de la ri

queza y la participación en el gobierno y la polltica. 

La exposición hasta aqul vertida no pretende ser exhaustiva, más bien 

aspira a presentar las tendencias globales que gravitaban, en la sociedad 

porfirista, en torno de los procesos de modernización. Hubo, ciertamente, 

intelectuales que no limitaron sus posturas contestatarias al aspecto de la 

deficiente distribución de la riqueza y al del gobierno y la polltica. La 

tendencia del Partido Liberal, dirigido por Ricardo Flores Magón, constitu!a 

una critica radical a la existencia misma del capital y del Estado. __:}_/ Es

ta situación puede ser considerada como producto de la fusión de concepcio-

__:}_/ Cfr. Córdova, Arnaldo, La ideolog!a de la revolución mexicana. La for
mación del nuevo régimen, México, Era, 1981, pp. 174-187; véase también 
Bartra, Armando, "La revolución mexicana de 1910 en la perspectiva del 
magonismo" en Interpretaciones de la revolución mexicana, México, Nueva 
Imagen, 1981, pp. 91-108. 
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nes del mundo urbano-intelectuales y agrario-tradicionales. El radicalismo 

anarquista de Flores Magón, como forma extrema de un liberalismo conjugado 

con retornos a utópicas sociedades igualitarias. representaba una importante 

fuerza opositora -~junto con los campesinos~ a la modernidad. Una ralz 

oculta del peculiar romanticismo pol1tico nacional, que habrla de desempeñar 

un papel de primera importancia años después. 

La moderni~ación del capitalismo mexicano, ya fuese o no producto de un 

proyecto exclusivamente gubernamental, habla promovido transformaciones en 

los procesos de trabajo social, habla creado nuevos grupos sociales, diversos 

de los hasta entonces existentes; al mismo tiempo habla trastornado el mundo 

de vida y la cultura de Jos principales representantes de la tradición: los 

campesinos. El hecho que debe ser resaltado es la incapacidad del sistema 

polltico para traducir los imperativos creados por la entrada del moderno 

capitalismo en estructuras institucionales capaces de reducir su impacto so

cio-pol!tico. Por supuesto, esta carencia no puede ser imputada sólo al 

sistema pol!tico, sin embargo habla sido en su interior donde se habla pro

movido la modernización capitalista sin ser, al propio tiempo, generador de 

estructuras institucionales que sirvieran de obstéculos a los mecanismos 

económicos que hac!an crecer zonas sociales potencialmente conflictivas. 

Con ventajas y desventajas, con pros y contras, pero la sociedad mexi

cana habla creado un Estado a su imagen y semejanza. Las desproporciones 

entre los niveles de riqueza y poder social existentes en el seno de la so

ciedad se reconoc1an en un Estado autoritario y excluyente. La fuerza de 
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los grupos sociales que compon!an la alianza elitaria --€lite pol!tica, 

aristocracia rural y capitalistas extranjeros- y la debilidad de los demás 

grupos sociales -sectores urbanos medios, campesinos y obreros- todo esto-

se reconocía en el Estado porfirista. 

Por ello, los desgastes sufridos por la legitimidad tanto del sistema 

pol!tico como de la distribución del patrimonio transfirieron la significa

ción de las actividades encaminadas a solucionar los desaf!os producidos por 

el impacto de la modernidad capitalista en el mundo vital (es decir, el mun

do donde predominan los criterios de socialización e integración) de las 

clases sociales sometidas de la sociedad porfirista a la esfera de la pol!

tica. De ah! el relieve de la coyuntura creada por la oposición maderista, 

que incluyó la difusión de una imagen pública que recorrió gran parte del 

pa!s gracias a su campaña electoral, el reconocimiento de una actitud ciuda

dana ante el evidente carácter exclusivo y arbitrario del aparato político 

estructurado en torno a Porfirio D!az y sobre todo, la capacidad del discur

so político maderista J.Q/ para interpelar las expectativas políticas de 

gran parte de la población: acceso a una actividad polftica participativa y 

redistribución de la riqueza. l!/ 

J.QI 

.!J../ 

Nos referimos al Plan de San Luis . 

El Plan de San Luis incluía en su párrafo tercero la promesa de devol
ver, por vía legal, las tierras que hablan sido despojadas de sus pro
pietarios originales. Este punto, más o menos "radical", se halla in
crustado en un documento que expl!citamente plantea restituciones demo
cráticas a la Constitución de 1857. 
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Si la oposición maderista encontró eco entre algunos sectores ricos de 

la sociedad porfiriana, ello obedeció, entre otros factores, a las modal ida-

des d~_privilegio oryan1zadas en to~no a la élite politica. Entr~ ~stas mo-

dalidades deben senalarse. por ejemplo. las ventajas de aquellos que conta

ban con el apoyo de la élite polftica, llámese presidente, ministro o gober

nador; la vista gorda de las autoridades a los atropellos de los privilegia

dos. Factores todos, incidentes, historias personales o familiares que se 

fueron almacenando en la memoria, social e individual, de aquellos despoja

dos de privilegios. La entrada de la economfa capitalista en México encon-

tró, entre un elenco de circunstancias, que los mecanismos de mercado eran 

incapaces de llevar a cabo una distribución de la plusvalfa social que cum

pliera por sf misma funciones de consenso. El mercado de la sociedad porfi

rista presentaba asimetr!as de tal magnitud que el espacio en el cual podfa 

prefigurarse un cierto nivel de legitimidad del sistema económico se habla 

reducido, al abrir el siglo, a su nivel más bajo. Si para la élite de Dfaz 

no era, seguramente, imprescindible colaborar con una distribución equita

tiva de la riqueza (el darwinismo social impreso en su discurso sugiere más 

bien un laissez faire de las desigualdades entre los individuos), sf dEbió 

ser, en cambio, imperativo el generar mecanismos institucionales capaces de 

asegurar la lealtad de las masas. Si se observan los cuadros 3.2 y 3.3 que

dará clara la importancia de lo dicho. 

El sector socialmente más delicado era, evidentemente, el de la agri

cultura. La población formada por peones agrfcolas osciló en la época por -

firiana alrededor de la mitad de la población economicamente activa total; 
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Cuadro 3.2 Población de trabajadores rurales y urbanos. Años de 1895, 
1900 y 1910. 

(Mi llcres de Perscnas) 

Concepto 1895 1900 1910 
No. 'X. No. 'X. No. 'X. 

Trabajadores agricolas 
y de recolección 2.6 52.3 2.5 47.2 3.1 55.8 

peones 2.6 52.1 2.5 46.6 3.0 55.2 
recolección 0.009 0.1 0.0029 0.5 0.032 0.6 

Artesan!a e industria 0.82 16.4 0.98 18.0 0.93 16.6 
artesanos* 0.77 15.5 0.93 17.3 0.87 15.6 
obreros industriales 0.045 0.9 0.042 0.7 0.058 1.0 

Fuente: Tomado de: Hermosillo Adams, Francisco, "Estructura y movimientos 
tos sociales" en Cardase, Ciro (Coord.), México en el siglo XIX, op. 
cit., p. 468. 

* incluye obreros. 

Cuadro 3.3 Salario minimo diario en México, en diversas ocupaciones, 1877-
1911. 
(Centavos diarios) 

TOTAL JlffiIOl. lUlA llWlFfCJWAS Mil'ERIA A Ñ os EN PRECIOS EN PRECIOS 
crnRIENTES 1!m crnRIENTES 1!m P.CTE.P. 1!m camENTE 1!m 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) 

1877 22 32 22 32 22 32 22 32 
1885 23 29 22 27 28 34 27 31 
1892 30 28 29 26 36 26 33 30 
1898 34 39 31 27 39 50 40 47 
1902 37 33 35 32 41 36 46 43 
1911 49 30 44 27 59 36 118 72 

Fuente: Rosenzweig, Fernando, op. cit., p. 447 
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mientras tanto, los salarios en este sector fueron más a la baja en compara

ción con la manufactura y la mineria. Si. como veremos más adelante, se ad-

vierte que no todos los peones recibian un salario a la manerJ común.y ca--

mún y corriente, debe colegirse que este ámbito de la sociedad parfirista 

estaba urgido de alguna estructura institucional que detuviera las abruptas 

caldas en los niveles, no digamos de bienestar, que puede sonar más a eufe-

mismo que a diagnóstico sociológico, sino de superviviencia. Si bien el 

concepto de pobreza es reiativo, los gobernantes de México de aquella época 

debieron haber confiado menos en las capacidades de los conceptos para dife

rir intranquilidades y confiar más, en arreglo a sus fines, en politicas 

concretas y correctas. Pero tal vez hubiera sido mucho pedir: esto implica

ba modernizar el Estado. 

Estas tareas, sin embargo, no eran sencillas en el marco de un aparato 

estatal renuente a transformar su estructura y funcionamiento. Los contras-

tes sociales que estaban por detrás de la variada gama de intereses que el 

Estado del porfiriato tenia que representar hacian de su aparato elitista de 

gobierno un ámbito demasiado estrecho para una gestión adecuada. Por otra 

parte, México no era ya desde aquel entonces una entidad aislada en el con

cierto de naciones. Los problemas que debia resolver el gobierno mexicano 

tenian que ver con las complejas interacciones de lo que ocurria afuera y 

adentro, arriba y abajo. )l;_/ De arriba: grupos y clases sociales, élites 

~/ Este esquema analitico constituye una propuesta de Perry Anderson, de:• 
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acaso, que viven en las cúpulas de la riqueza y el poder; de abajo: grupos y 

clases sociales, la masa acaso, que habitan los inhóspitos rincones de la 

pobreza y la sumisión. De afuera: lntrom1siones. diplomacia, economla ~un-

dial, en fin, lo que se refiere a las influencias que ejerce el exterior so

bre una nación y su Estado; de adentro: resistencias, pol!ticas, potencia de 

las clases y del aparato económico en el diálogo con el exterior. La crisis 

de la modernidad porfirista puede ser leida con este código. 

Los últimos años del gobierno de O[az ven cruzar los procesos sociales 

y económicos que habrian de escapar al espectro del poder del Estado. As[. 

por ejemplo, el capital extranjero pone en movimiento procesos que, como ya 

hemos visto, se desperezaban del postramiento más o menos generalizado que 

habla cundido en la primera mitad del siglo precedente. Se echan a andar 

las minas, se instalan fábricas, se monta el ferrocarril; sin embargo, as[ 

como entra riqueza, y permanece en algunos casos bajo la forma de inversión 

social fija o "infraestructura", así también sale bajo la forma de ganancias 

para los paises de donde provienen dichas inversiones. El gobierno de Diaz 

tenia que gobernar estos procesos, pero era evidente: el principal "cuello 

de botella" era la falta de una modernidad capitalista nacional. No en bal

de, desde 1880, Justo Sierra, personaje central en la trama ideológico-cul

tural del positivismo porfiriano, dec!a: "Si para desarrollar nuestra pro-

sarrollada en una serie de conferencias que dictó en la ciudad de Méxi
co en 1983, acerca de las revolcuiones burguesas. Ha sido tratado en 
la introducción. 
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piedad necesitamos de obras inmensas en desproporción absoluta con la poten

cia de nuestros capitales, nadie nos impedirá sacar estas obras al mejor 

postor, y si· las-compañlas europeas nos ofrecen condiciones,mas ventajosas. 

que las americanas. darles nuestras concesiones" . .l.~/ Del mismo modo, el 

propio Dlaz en 1903, ante la virtual monopolización de la red ferroviaria 

del pals por parte de dos compañlas norteamericanas, expresaba al ministro 

alemán su temor de que "México llegara a encontrarse en la misma situación 

que los Estados Unidos, donde las compañlas ferroviarias han demostrado re-

petidas veces que tienen más poder que el gobierno". _li/ Hacia 1907, y a 

ralz de los sucesos de la huelga de Cananea, el embajador norteamericano, 

Thompson, notaba en Dlaz una visible agitación pues para entonces ya consi

deraba el gerontócrata que el movimiento tenla un "origen verdaderamente re-

volucionario'', asl como también lo tendrlan, en opinión del gobernante, los 

veinte hombres que hablan planeado la huelga de San Louis Missouri y movido 

las cosas en la explosiva ciudad sonorense; más tarde el embajador Thompson 

enviarla un telegrama a su gobierno en el que señalarla proféticamente: "pa

rece claro que el presidente Olaz teme que este asunto de Cananea no sea el 

último". ~/ 

_!i/ 

~/ 

Citado en Leal, Juan Felipe, La burguesla y el Estado Mexicano, México, 
El Caballito, 1981, p. 81 

Citado en Katz, Friedrich,.La guerra secreta en México I. Euro~a, Es
tados Unidos y la revolución mexicana, México, Era, 1983, p. 4 

Casio Villegas, Daniel, Historia moderna de México. El Porfiriato. La 
vida polltica exterior. Parte segunda, México, Hermes, 1974, p. 330 
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En 1907 tuvo lugar en México una crisis económica financiera que se 

alargó hasta 1909. La econom!a del pa!s era en gran medida dependiente de 

sus expo~taciones de plata, lo cual se volvla un problema de dificil gobier

no toda vez que el precio internacional de esta mercancia habla venido mos

trando una tendencia a la baja; este hecho era de singular importancia debi

do a que el peso mexicano era precisamente de plata y su precio en el merca

do internacional depend!a de la cantidad de plata que contuviese. Tanto la 

balanza comercial y los fondos públicos, como el monto de la deuda externa 

(que se tenla que pagar en oro, contra el cual se depreciaba la plata), y 

el valor de importaciones y exportaciones, en fin: la econom!a del pa!s, te

n!a que ver casi en su totalidad con lo que le ocurriera a la plata. En es

te contexto, se habrla de llevar a cabo una reforma monetaria, consistente 

en la precipitada salida de pesos-plata con el fin de desmonetizar la econo

mla y combatir la inflación: en esta medida se habr!a de expresar ante los 

ojos de la sociedad el nivel de irracionalidad administrativa que para en

tonces habla alcanzado el sistema de gobierno. El efecto depresivo no se 

harla esperar, y la respuesta que dio el gobierno fue permitir el crecimien

to de los signos monetarios, particularmente el crédito: la inflación del 

crédito durante la primera década del siglo es correlativa con la inflación 

de concesiones para emisión fiduciaria que se habla propagado desde 1897. El 

ministro Limantour, autor intelectual de esta desafortunada medida y líder 

de la camarilla "cient!fica" de D!az, trató de frenar la emisión de billetes 

de los bancos estatales y reducir sus existencias en metales. El impacto de 

esta última medida no se harla esperar: los grupos de terratenientes y fi

nancieros de los estados afectados vieron sus intereses mermados significa-
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tivamente • ..!§./ Junto con esto, en 1907 se desató el pánico en Wall Street 

y descendieron Jos precios intern?.cionales del henequén y el algodón. y de 

los minerales industriales; el s1s~ema bancario res~r1ng10 el crédito a !ar-

go plazo y las hipotecas, dentro de una mocernización financiera que atenta-

ba directamente contra un grueso sector de la clase terrateniente, la cual 

desdé antes habla sustituido la vocación capitalista por la especulación. Jl_/ 

Coincidieron estas circunstancias con el hecho de que los hacendados 

pusieron en circulación el deseo de abandonar el sistema de trabajo forzoso 

por el de trabajo libre; este último tenfa la ventaja de ser menos oneroso 

que el forzado, el cual, por su parte, amortizaba capitales en las deudas de 

los peones. ~/ Es probable que la urgencia por obtener fondos !fquidos por 

parte de los hacendados, imputable al temor provocado por las medidas guber

namentales y a sus hábitos de vida de tipo suntuario, haya sido causa de es

ta propuesta terrateniente. Sin embargo, a pesar de ello no hubo una libe

ración significativa de la mano de obra. 

..!§_/ 

Afirmaciones demasiado globales tienen la desventaja de hacer abstrae-

Bátiz V., José Antonio y Canudas, Enrique, "Aspectos financieros y mo
netarios (1880-1910)" en Cardase, Ciro (Coord.) México en el siglo XIX 
••• op. cit., pp. 405-435 

Cockroft, James, op. cit., pp. 37-38 

González Navarro, Moisés, "El trabajo forzoso en México 1821-1917" en 
Historia Mexicana 108, Vol. XXVII, abril-junio 1978, p. 603 
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ción de aspectos particulares que revisten, en el análisis histórico-socio

lógico, una importancia capital. Si ya antes hemos señalado las inconsis

tencias de la imagen de la sociedad porfirista como una gran hacienda y su 

gran tienda de raya, etc., ahora es preciso especificar algunas cuestiones. 

En primer lugar, habrá de someter a critica ese "hiperacasillamiento" de la 

fuerza de trabajo; como veremos más adelante, las formas de relacionarse en

tre peones y hacendados variaban considerablemente según la región de que se 

tratara. No era lo mismo el ranchero emprendedor del nort•= que el dueño de 

las plantaciones del sureste, un semiesclavista. As! sucede también con la 

imagen prototlpica del hacendado porfirista: personaje representativo de una 

sociedad lerda y adusta, en la que no caben los cambios ni las innovaciones: 

un tipo interesado exclusivamente en conservar las bases del sistema por el 

cual se creaba su patrimonio y se garantizaba su status. No era lo mismo el 

ind!gena sembrador de maíz y bebedor de pulque del centro de la república al 

vaquero minero de las praderas norteñas. El desarrollo capitalista y moder

nizador de México durante el porfiriato tuvo diversas causas, orígenes y 

efectos según la región o la población de que se tratara. Toda aseveración 

que se haga sobre la dimensión global de estos desarrollos abrevia y simpli

fica una realidad heterogénea y compleja. Estas diferencias regionales son 

fundamentales para el estudio, por lo cual habrá que detenerse en ellas un 

poco. 

Las dimensiones regionales de la crisis. 

Durante el porfiriato, las haciendas del sur del pals basaban su pro-
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ducción en el cultivo del caucho, café, tabaco, henequén y azücar, aunque 

este ültimo se cultivaba también en el estado de Morelos. Casi todos estos 

productos provenían de las tierras llanas del trópico. particularmente de 

los estados de Yucatán. Tabasco, Chiapas, parte de Oaxaca y Veracr~z. El 

aumento de la producción obedeció al incremento en la demanda de estos pro

ductos entre 1877 y 1910 y al acercamiento de las plantaciones con los mer

cados, principalmente internacionales, ocurrido gracias al desarrollo de los 

ferrocarriles y otros medios de transporte. La mayor parte de los hacenda-

dos de esta región prefirieron aumentar el uso de la mano de obra, ya sea 

cambiando la forma de su empleo, contratando mano de obra o aumentando el 

nümero de trabajadores que proced!an de las aldeas comunales . .!1f 

Estas medidas eran facilitadas por el aumento en la oferta de mano de 

obra nacional que ocurrió en la época de Díaz. Entre los factores que in-

fluyeron en este hecho, se cuentan la deportación de ind!genas rebeldes a 

Yucatán, de descontentos políticos del régimen de D!az del centro y norte 

del país enviados a Yucatán, Valle Nacional en Oaxaca o Tabasco, y delin

cuentes comunes y vagos. También se cuenta entre los factores que influye

ron en el aumento de Ja mano de obra, trabajadores contratados voluntaria o 

involuntariamente. 201 De ah! la formación de un sector social medio cons

tituido por contratistas de trabajadores. ~/ No parece necesario, pues, 

.12_/ 

20/ 

Katz, Friederich, "Condiciones de trabajo en las haciendas de México 
durante el porfiriato: modalidades y tendencias". en La servidumbre 
agraria en México en la época porfiriana, México, Era, 1980, pp. 25-26 

!bid., p. 26 

~/ !bid., p. 31 En Yucatán, en particular, las leyes penales desde la 
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resaltar que "los trabajadores de las haciendas no constitulan una masa uni-

forme en condiciones idénticas, sino una jerarqula muy compleja de grupos so-

ciales11. ZZ/ Estos grupos 3e G~~:1nguían por el ac:::c:sq o la tierfu y a)os 

recursos, a la protección y paternalismo del hacendado y a diversos orlgenes 

étnico-sociales. 231 

Del otro lado de la escala social, los principales beneficiarios con 

el aumento en la producción fueron extranjeros. As!, los alemanes en las 

fincas cafetaleras de Chiapas, los españoles y cubanos en las tabaqueras del 

Valle Nacional y los norteamericanos en las plantaciones del caucho de la 

región de Tehuantepec, 241 todos ellos compart!an un ambiente restringido de 

modernización por la ausencia de un medio económico-social con caracter!sti-

cas industriales o mineras que sirvieran de estimulo tanto en lo que se re

fiere a la competencia de mano de obra como por lo que atañe al impacto que 

ello crea en la infraestructura instalada, en el mercado interno y en los 

procesos productivos para incrementar el nivel de productividad. 

22/ 

época de la Reforma consideraban como miembros de la polic!a judicial 
a mayordomos y administradores; además, a aquellos que no trabajaran 
los dias útiles de la semana se les perseguía en calidad de vagos. Cfr. 
González Navarro, Moisés, op. cit., p. 559 

Katz, Friedrich, "Condiciones " ...... ' p. 31 

23/ Ibidem. 

24/ Además de ello, los henequeneros de Yucatán, no obstante ser todos me
xicanos, vieron en la Internacional Harvester Company la principal be
neficiaria del auge del henequén de 1910. Katz, Friederich, "Condicio
nes ••• " op. cit., pp. 32-33 
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Bajo estas condiciones, el sur de México vio florecer un sistema de su

jeción de la mano de ohra n,,e. en muchos sentidos. asemejaba formas de ex-

plotación de los trabaJadores cercanas a la escl3vitud •. -· Los- irnper;nivo~ ca-

pitalistas se comunicaban con esta estructura productiva por medio del mer

cado externo. De esta manera, los l1acendados sureños del México porfirlano 

subordinaron a los trabajadores a Ja lógica del capital por medio de un sis-

tema coercitivo que rebasaba los tipos tradicionales, de peonaje por endeu

damiento, para establecer uno nuevo por el cual los trabajadores se velan 

obligados a permanecer en las fincas y en el que colaboraban desde las auto

ridades nacionales, el ejército y los rurales l1asta las autoridades locales, 

los enganchadores particulares y la polic!a de las haciendas. 25 1 Las con-

díciones de los acasillados se transformaron; si en los primeros años de la 

época de D!az éstos conservaban condiciones mejores que las de los deporta

dos y contratados, a fines del siglo XIX y principios del XX la semejanza 

entre estas categor!as de trabajadores era cada vez mayor. La baja en los 

precios del henequén, por ejemplo, a fines del porfiriato, se transformó, 

además, en una disminución de los salarios adelantados a los trabajadores. 261 

No obstante que las condiciones prevalecientes en el sur de México 

eran tan criticas, la participación de estas entidades en la revolución de 1910 

fue m!nima o tarc!a, como en Yucatán. Su aislamiento f!sico dificultaba la 

25/ Ibídem., p. 31 

26/ Ibídem .• pp. 27-29 
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llegada de noticias de lo que ocurr!a en otras partes del pa!s; además, la 

diversidad en el origen social de los trabajadores (peones mayas, yaquis de 

Sonora y deportaaos del centro) impedía una acción concertada; la constitu-

ción de un sistema bien articulado para conservar a los trabajadores en las 

fincas fue el otro factor que contribuyó a la quietud de Ja quietud de la 

región. 271 Además, el sur de México no era un bloque homogéneo en el que 

se puedan apreciar simulitudes en términos económicos y de comportamiento 

politico. Fuera de las zonas peninsulares en que se desarrollaba la produc

ción del henequén, subsist!an las formas primitivas de economias de subsis

tencia; el impacto de la modernidad en esas zonas, representado por la pre-

sencia del ferrocarril, fue casi enteramente nulo. Esto es más evidente en 

Ja zona del Pacifico Sur, donde se tenla, para 1910, sólo medio kilómetro de 

v!a de ferrocarril por cada 100 kilómetros cuadrados de superficie y las 

ventas al menudeo manifestadas por habitante a las administraciones de la 

renta del tiembre fueron, para el año 1910-1911 en los estados de Chiapas y 

Oaxaca, junto con Guerrero, las más bajas. 281 

En las haciendas del centro de México, mientras tanto, parec!an operar 

fuerzas contradictorias; si por un lado aumentaba el número de trabajadores 

residentes y de sus deudas personales a causa del aumento de Ja competencia 

por Ja mano de obra de parte de las nuevas industrias, por el otro disminuia 

27/ Ibídem., pp. 53-54 

28/ Rosenzweig, Fernando, op. cit., pp. 414-416 
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la necesidad de los hacendados de atar a los trabajadores a las tierras por 

medio del endeudamiento gracias al aumento en la oferta de mano de obra en .. 

la región.¿~¡ C:s;:a situación se explica, parcialmenéec por .. Ja convivencia 

de ágiles progresos en ciudades comerciales con una cierta tendencia a in

gresar a una fase de industrialización incipiente pero, en su conjunto, di-

versificada, y ciudades que se estancaban demográfica y económicamente y cu-

yas pequeñas industrias y establecimientos artesanales se resist!an a moder

nizarse y a ofrecer una adecuada competencia a las primeras. Aguascalientes, 

México, Guadalajara y Toluca son representativos de la primera categor!a; 

More! i a, Puebla, León y Querétaro de la segunda. 3o; 

Entre las haciendas ubicadas en la región central se distingu!an dos 

tipos: las que produc!an ma!z, trigo y pulque, que constitu!an la mayor!a, y 

las especializadas en productos tropicales, como las de Morelos. ~/ En 

30/ 

~/ 

Katz, Friederich, "Condiciones ... " pp. 37-38. Moisés González Navarro 
señala:"En los estados del Centro, donde abundaba la mano de obra, los 
anticipos eran menos frecuentes y cuantiosos, salvo quizá en las ha
ciendas morelenses. En Jalisco los préstamos eran insignificantes, 
comparados con los del Norte y los del Sur, pues rara vez pasaban de 
quince pesos, esto es, unas tres mensualidades". op. cit., pp. 602-603 

Rosenzweig, Fernando, op. cit., pp. 418-420. Sin embargo el caso de 
Puebla es especial por-su-ya-vieja tradición en la industria textil. Si 
el exceso de mano de obra habla promovido la desaparición de peonaje 
por endeudamiento, en la región de Puebla-Tlaxcala éste se reforzó por 
el ofrecimiento de mejores salarios por parte de la industria textil de 
la región. Véase, F. Katz, "Condiciones ... " p. 38 

Katz, Friederich, ibid., p. 33. Juan Felipe Leal y Mario Huacuja Roun
tree distinguen tres tipos diferentes: las cerealeras, las pulqueras 
y las azucareras. Sin embargo esta distinción está determinada por la 
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ambos tipos de hacienda la ampliación del mercado interno y, eventualmente, 

externo. significó transformaciones cualitativas no exentas de !~oortancia. 

La abolición de la alcabala, en 1896, j el con~inuo crecimiento del trans-

porte, representado por el ferrocarril, habla abierto la posibilidad para 

que se ampliara el nivel de intercambio de mercancias entre regiones diver-

sas. No obstante, los niveles de intercambio mercantil fueron más altos en 

los estados en que se combinaba la agricultura comercial y las manufacturas 

de los centros urbanos, con respecto a aquellos estados en que predominaba 

la agricultura de subsistencia y las artesan!as. 321 

Este crecimiento del mercado indujo entre los hacendados un comporta-

miento económico en el que el estimulo de la ganancia se convertfa en un 

factor fundamental. Si por un lado "el hacendado" del tipo ideal más acep

tado conservaba un pa~:imonio cultural aristocratizante por el cual no ac

cedía a modernizar sus fincas, por el otro exist!a la posibilidad de incre

mentar sus excedentes por medio del uso extensivo de la fuerza de trabajo. 

Esto era más significativo en la región central, donde el alto volumen de 

trabajadores desocupados permitia aumentar la producción a cambio de una ba-

necesidad de destacar el papel de la comercialización del pulque opera 
en las relaciones de producción dentro de las haciendas pulqueras. Véa
se Leal, Juan Felipe y Huacuja R., Mario. Economía y sistema de ha
ciendas en México. La hacienda pulquera en el cambio. Siglos XVIII, 
XIX y XX. México, Era, 1982, Introducción. 

32/ Rosenzweig, Fernando, op. cit., p. 417 



- 133 -

ja en los salarios. ~/ En las haciendas del centro de México productoras 

de malz, trigo y oulque, la tendencia predominante era el uso extensivo de 

fuerza de trabajo y la expropii1Cl·.rn de cterras comundles. L0 manera e¿ ~n-

crementar la productividad consistla en ampliar la jornada de trabajo a cam

bio de la misma retribución; una forma de incrementar las ganancias era re-

ducir el salario a través del aumento del precio de los productos que se 

vendlan dentro de la hacienda; otra forma era reducir los ingresos de los 

arrendatarios ya sea disminuyendo la cantidad de tierra para cultivo o au

mentando la renta de la tierra. 34 / 

Según la clasificación hecha recientemente por dos autores, 351 las 

tierras de las haciendas se dividlan en tres sectores: un sector de explo

tación directa, un sector de explotación indirecta y un último de reserva. 

El primero era trabajando por peones libres y endeudados y se subdividla en 

dos áreas: una cuya producción se destinaba al mercado y otra para abaste

cer la finca. El sector de explotación indirecta se destinaba al arrenda

miento, la aparecerla o el colonato, y de él se obtenlan rentas en dinero, 

en especie o en trabajo. El sector de reserva servia para regular la explo

tación global de la hacienda de acuerdo con las exigencias del mercado. 

!bid .• p. 447; Katz, Friederich, "Condiciones p. 34 

34/ Katz, Friederich, ibid., pp. 34-35 

35/ Leal, Juan Felipe y Huacuja, Mario, op. cit., Introducción, pp. 12-13 
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De este modo, en situaciones de contracción de la demanda o baja de 

precios, se reducia el sector directo de explotación y se ampliaba el indi-

recto o el de reserva; cuando, por el contrario, se expandia el mercado o se 

elevaban los precios, el sector directo de explotación era ampliado a costa 

de los otros dos. En el periodo que va de 1877 a 1907 la producción de ma!z 

y trigo disminuyó, volviéndose con ello el pa!s cada vez más dependiente de 

las importaciones. 361 A pesar del incremento en la producción destinada 

al mercado, la capacidad productiva media de las haciendas especializadas en 

el cultivo de estos productos no lograba satisfacer la creciente demanda. 

En estas condiciones. dentro de las propias haciendas se ejercla un 

trato diferenciado para los trabajadores de acuerdo con la escala social a 

que pertenecieran. Como ya ha sido mencionado. tanto peones como arrendata-

rios fueron sujetos a una extorsión aguda de su trabajo como consecuencia de 

los imperativos del mercado. Considerando el conjunto de la economia, puede 

caracterizarse esta situación bajo la categor!a "subsunción formal del tra

bajo al capital" de Marx. Esto último tiene relación con el trato de que 

eran objeto en tanto permite comprender los mecanismos que, en el interior 

de la hacienda, procuraban la legitimación tanto de los hacendados como del 

sistema económico en que vivian. 

Las deudas de los peones acasillados eran el resultado del principal 

36/ Katz, "Condiciones p. 34, n. 77 



- 135 -

mecanismo: los adelantos. Se trataba de pagos anticipados por los d!as que 

habr!a de trabajar el peón durante el año. En estos préstamos se inclu!a 

una relación social en la que el peón cambiaba su lealtad al hacendado por 

la magnanimidad de éste y el interés que mostraba por el bienestar de sus 

trabajadores. Los adelantos cumplfan Ja doble función de legitimar y asegu-

rar Ja perm«nencia de los trabajadores sólo en los casos en que existfan 

centros productivos --principalmente industrias~ que ofrecieran mejores 

condiciones laborales. La abundancia de mano de obra en el centro del paf s 

permitfa que Jos adelantos fueran menos cuantiosos y frecuentes QUE en el 

sur y el norte. Por ello. lo más probable es que la mayor parte de las re-

laciones de endeudamiento cumplieran, entre otros, el papel de legitimar las 

relaciones de producción de las haciendas del centro de la república. 371 

La situación era diferente para lo~ arrendatarios. Este grupo se com-

ponfa de campesinos despojados de sus tierras. Recibfan adelantos para po

der empezar su cultivo, pero estaban sujetos a las arbitrariedades de los 

hacendados, q~ienes solfan cobrarse con Ja cosecha completa; no tenfan nin

gún tribunal al cual acudir. 381 Acasillados, trabajadores eventuales, 

arrendatarios y medieros velan reducir paulatinamente sus condiciones de vi-

da; mientras tanto, contratistas de trabajadores, capataces y arrendatarios 

acomodados ten!an acceso a ascensos en la escala social. 39/ 

37/ Véase Ibid., p. 38 

38/ Katz, Ibid., p. 36 

39 Ibid., P- 42 

Muchos traba-
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jadores emigraron al norte del pa!s en busca de mejores condiciones de vida; 

la mayor!a se estableció en la zona de la Laguna en Coahuila y Durango. 40/ 

Otros emigraban a Estados Unidos, principalmente de los estados de Jalisco, 

Guanajuato, Zacatecas y Michoacán . .!!_/ 

El segundo tipo de haciendas que ocupaban el centro de México eran 

aquellas especializadas en la cosecha de productos tropicales. La composi

ción de la fuerza de trabajo presentaba una mayor!a de trabajadores tempo

rales y una minarla de acasillados. En el estado de Morelos, cuya produc-

ción estaba basada en el azúcar. a fines del siglo XIX una cantidad conside

rable de campesinos. a consecuencia del despojo de sus tierras y de carenci1 

de medios materiales pAra subsistir, comenzó a trabajar en calidad de ap~r-

ceros una parte de las tierras de las haciendas. regularmente las de menor 

calidad. Sin embargo. esta situación era relativamente nueva. Después de 

1880, la apertura de nuevos mercados transformó el comportamiento económico 

de los hacendados morelenses, convirtiendo la relación entre haciendas y 

pueblos en una convivencia cada vez más critica. 

No parece exagerado afirmar que esto constituyó, de partida. una rup

tura con las tradicionales formas que habla adoptado esta relac}ón. Los 

40/ 

.!!_/ 

Katz, Friederich, La guerra secreta en México. L Europa, Estados Uni
dos y la Revolución Mexicana. México, Era, 1983, p. 31 

Rosenzweig, Fernando, op. cit., p. 451 
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símbolos rotos de una tradición que abastecía de los medios para configurar 

una relación de subordinación pueden considerarse como parte de Ja finaliza-

ción de una trayectoria en que habían convivido dos culturas opuestas. Des-

de el siglo XVI, la caña de azocar ocupaba entre los cultivos tropicales la 

mayor importancia, gracias al constante incremento en su demanda. los inge

nios azucareros fueron desde un principio grandes explotaciones, que emplea-

ban centenares de hombres, indios o negros. El propio Hernán Cortés parece 

haber sido el iniciador del cultivo del azúcar; tenla su propio ingenio en 

Tlaltenango, en las inmediaciones de Cuernavaca. A principios del siglo 

XVII empezaron a proliferar en la región otros ingenios.~/ Desde aquella 

época, las haciendas azucareras empezaban a constituirse como comunidades 

autosuficientes, exteriores. a las comunidades indlgenas; anunciaban. ya, 

desde el siglo XVI, la hacienda mexicana clásica.'!]__/ Hasta la segunda mi-

tad del siglo XIX, las relaciones entre Jos pueblos aledaños y las haciendas 

azucareras se habían desarrollado bajo una quietud. Si bien la opresión era 

el signo distintivo en la relación entre haciendas y comunidades indígenas, 

dicha opresión no se había traducido en un despojo generalizado del patrimo-

nio campesino. "Haciendas azucareras, rancherías tradicionales, pequeñas 

propiedades, agricultores indpendientes, poblados de peones, pueblos más 

grandes, ciudades provinciales; no todas estas diferentes clases de socieda-

42/ 

43/ 

Chevalier, Francois, La formación de los latiftmdios en México. Tie
rra y Sociedad en los siglos XVI y XVII, Mex1co, FCE, 1976, pp. 106-
109. 

!bid, p. 115 
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des florecian, pero todas eran capaces. mal que bien, de sobrevivir". 44 / 

En parte, esta situación es explicable por las peculiares caracterlsticas 

del proceso productivo dentro de las haciendas azucareras: la producción 

del azúcar requiere grandes contigentes de mano de obra para el periodo de 

la cosecha, que es relativamente corto. La reserva de mano de obra podla 

subsistir durante el resto del año dentro de sus propias unidades socia

les. 45 / 

Poco a poco la racionalidad capitalista empezó a introducirse entre 

los hacendados morelenses. Al terminarse la construcción del ferrocarril 

de Veracruz a México. en 1873. ocurrió 1ina reducción en los precios del 

transporte. Esto pcn1itió i::".p0r·t,:;r rnaquin,1ri(1 !'t::sacL=i con 1~1 c11ril St? ror.--:-

truyeron grandes ingenios azucareros; esta ten~encia fue más acentuada des-

de la década de 1880. 

La apertura de nuevos mercados, que en aquellos años empezaba a operar, 

impulsó un mayor cultivo de azúcar para lo cual era necesario ampliar las 

tierras de cultivo. Entre los hacendados se estableció, asi, una competen

cia por obtener la tierra, el agua y la mano de obra. 45/ De aparceros, 

44/ 

45/ 

Womack, John, Zapata y la revolución mexicana, México, Siglo XXI, 1982 
p. 41. 

Wolf, Eric, Las luchas campesinas del siglo XX, México, Siglo XXI, 
1930' p. 49 

Womack, cit., p. 13 
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los campesinos morelenses pasaban a formar, con el paso del tiempo y el au

mento de sus deudas, cuadrillas de asalariados. 47 / 

En este contexto se habr!an de celebrar en 1909 las elecciones para 

gobernador en el estado de Morelos, las cuales se derivaron de la muerte del 

anterior gobernador, Manuel Alarcón. D!az eligió como candidato a Pablo Es-

canción, personaje ajeno a la vida morelense. Un grupo de hacendados apoyó 

la candidatura de Escandón con el objetivo de liquidar el arraigo popular 

del antiguo gobernante: con la candidatura de Escandón tendr!an todas las 

facilidades para apoderarse de las tierras por las que compet!an. Las tie

rras de Morelos eran las más caras del pa[s, pero adquirirlas era dificil 

pues no se ponian en vonta. Otro grupo de hacendados. opositores al régimen 

de D!az, promovieron la candidatura de Patricio Leyva, hijo de un antiguo 

caudillo de la zona. Mas adelante, cuando las elecciones hablan hecho salir 

a la superficie todo el descontento de la población, en este candidato ha

brlan de reconocerse los pobres, los desplazados de las élites pol!ticas y 

los que hablan sufrido el despotismo de las autoridades. 48/ 

Desde fines del siglo XIX, los hacendados morelenses estaban sujetos a 

fuertes presiones económicas. La conquista del mercado interno era el prin

cipal imperativo, pues capitalistas norteamericanos se hablan convertido en 

47/ Ibidem. 

48/ Ibidem. 
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una fuerte competencia por las inversiones que estaban realizando en Vera

cruz en el ramo del azúcar. 491 En Morelos, al igual que en la mayor par

te del pa!s, el impacto creado por la modernidad capitalista comenzaba a 

ernsionar el patrimonio tradicional de la población. La tierra, que habla 

$ervido hasta entonces como cohesionador social, ahora formaba parte de 

modernos y poderosos hacendados. La transformación de los antiguos campesi

nos en asalariados, además de destruir su mundo de vida, los colocaba frente 

a un mercado en el que se enfrentaban salarios relativamente altos con pre

cios de maiz y frijol muy elevados por ser de importación. 5o/ Estas con-

diciones no explican por completo el comportamiento politicoqt•e los campe-

sinos zapatistas habrlan de asumir posteriormente. Lo que empieza a estar 

claro es la incapacidad de la élite porfirista par2 dar respuesta a los pro

fundos cambios que la sociedad empezaba a experimentar. 

El norte de México presentaba, a diferencia del sur y el centro, ca

racter!sticas peculiares. Propiamente, el conjunto de características que 

49/ 

50/ !bid., p. 45. Ciertamente, para todo el centro del pa!s, el despojo 
cret"ierras y la absorción, por parte de las haciendas, de los campesi
nos desempeñaron importante pope! en que disminuyera la producción de 
granos alimenticios, lo que, sin duda, desmejoró los niveles de nutri
ción de esta población. En todo caso, es probable que este hecho con
tribuya a explicar, junto con lo mayor densidad de población que 
presentaba el centro con respecto a las costas y al norte, el que esta 
región del pa!s presentara los más altos coeficientes de mort3lidad. 
Cfr. Rosenzweigh, Fernando, op. cit., p. 439 
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distingu!an al norte del resto del pais constituyó el punto en el que se 

situó la diferencia especifica de la revolución mexicana; fue alli donde el 

proceso de modernización capitalista impulsó transformaciones sociales que 

culminaron en la eliminación del orden institucional porfiriano. La vaca-

ción modernizadora de algunos sectores ubicados entre las clases altas de la 

sociedad norteña y su incesante trayectoria por gobernar el pais fueron fac

tores cruciales para los acontecimientos que se avecinaban. Las posibilida-

des que tenia la masa de trabajadores para trasladarse de una unidad produc-

tiva a otra eran mayores que en el centro y sur del pals. Sin embargo esta 

situación variaba de ácuerdo con la calidad de la tierra, las lluvias y la 

distancia de la frontera con los Estados Unidos. Las condiciones para los 

medieros se volvlan mas dlficiles en la medida que las haciendas estaban m~s 

lejos de la fronte:-J '-'e las minas y de las in'""stricis: en estas circunstan-

cias, la tendencia era adoptar el sistema de peonaje por endeudamiento. "En 

Durango ( •.. ) habla mucho más peonaje por endeudamiento que en los estados 

fronterizos de Sor.ora, Chihuahua y Coahuila". ~/ Esto se debla a la esca

sez de mano de obra que padecian los hacendados norteños, la ausencia de co

munidades indigenas que despojar y a la facilidad que ten!an los trabajado-

res y los arrendatarios para encontrar trabajo en otras haciendas o en los 

Estados Unidos. 521 

~/ Katz, Friederich, "Condiciones" ••• , cit., p. 45 

52/ !bid •• pp. 43-45 
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la movilidad de la fuerza laboral coincidfa con una diversidad de ac

tividades desconocida entonces en el resto del pafs. los trabajadores 

agrícolas se desplazaban, de acuerdo con expectativas creadas por los rit

mos de trabajo, a las industrias, minas y a los Estados Unidos. El mismo 

Friederich Katz ha sintetizado la estructura social de las zonas rurales del 

norte. la población rural norteña estaba compuesta por ex-colonias milita

res, miembros de tribus indígenas. peones tradicionales. vaqueros y un pro

letariado semiagr!cola y semindustrial. 531 

los hacendados norteños también mostraban peculiaridades significati-

vas. El ponerlo político de que gozaban estaba ligado con el grado de inc1;c-

pendencia que tuvieran con respecto al poder central. Si en alguna form,1 

puede hablar de un tipo de dominación patrimoni~lista dentro del Estado por

fírista, esto es válido para el norte del pa!s. Los puestos polfticos de l 1 

región se hablan convertido en auténticas prebendas que garantizaban sus 

lealtades al poder central. Sin embargo, a partir de 1900 empezó a aparecer 

claro que la élite que rodeaba a Diaz estaba dispuesta a desplazar a los 

viejos caudillos de la oligarqufa tradicional del poder político. 54/ 

En San luis Potosí, por ejemplo, una naciente dinastfa de mineros en 

conjunción con hombres de negocios de la región promovieron en 1896 con el 

53/ Katz. Friederich, la guerra secreta, cit., p. 38 

54/ !bid., p. 33 
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presidente Dlaz el cambio del gobernador Carlos D!az Gutiérrez por uno "más 

joven, más progresista y dinámico". Su propuesta fue Glas Escontrla, quien 

fue designado dos años más tarde a Ja muerte de Dlaz Gutiérrez. El fondo 

del asunto parece ser que se encontraba en Jos deficientes manejos que el 

antiguo gobernador habla hecho con Jos fondos públicos. La oligarqula poto

sina se habla visto afectada por Ja crisis económica de 1892-1895, motivada 

por una calda en el mercado de Ja plata, y la solución que dio Escontr!a fue 

promover la inversión extranjera para reactivar la econom!a y superar Ja 

crisis.~/ Al igual (]ue en otros lugares del pa!s. ciertos miemtros de 

los ricos del estado se encontraban desplazados por· el sistem¿ de privile-

gios de la politico pc1rfiri.~nrL SinL lt·:'!nenrnente, lo Hu.1steca, la zona más 

fértil del estarlo, hahi~ atestig1Jado la modcrniz~ción y expansión de lAs t~~-

ciencias y el despojo <lG l,1s tierras ele los cnrr;: -.:sinos. Con la derrota t.J,~¡ 

levantamiento de los pueblos huastecos. en agosto de 1910. y el posterior 

liderazgo de personajes pertenecientes a las clases medias y a Ja élite po

tosina, el originario matiz "radical" de las demandas campesinas se apagó, a 

pesar de Ja influencia ideológica que llegó a tener el zapatismo en la re

gión. 55 / 

En el estado de Sonora germinaba paulatinamente un creciente deseen-

~/ Cockroft, James, op. cit., p. 23 ss. 

56/ Falcan, Romana, "Movimientos campesinos y la revolución mexicana: San 
Luis Potosi y More los" en Cuadernos Agrarios 10/11, diciembre 1980, pp. 
141-152. 
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tente contra el régimen de D!az en su conjunto, y en particular contra el 

gobernador Luis E. Torres, de la élite porfirista. En Novojoa, por ejemplo, 

el maderismo despertó un fuerte entusiasmo, cuyos origenes se encontraban 

claramente ubicados en las desavenencias entre la antigua oligarquia despla-

zada ~ la élite porfirista detentadora del poder pol!tico y, por esa via, de 

grandes privilegios económicos. Esto era particularmente evidente en el ac

ceso a la tierra y al agua para riego. 57/ La ciudad de Alamas padecia del 

mismo mal: su tradicional oligarqu!a se habla visto desplazada por el auge 

de otras ciudades. Esto constituyó un incentivo para el apoyo que brindó al 

maderi smo. 581 En estos lugares, como en el Valle del Yaqui, la modernidad 

capitalista se desarrollaba a costa de intereses que hablan tradicionalmente 

imperado (la oligarquía desplazada) o. por lo menos, subsistido (los Yaquis\, 

La situación no era diferente para Chihuahua. Este estado de cosas en 

ambas entidades permitió que sus oligarquias "se conviertieran r8pidamente 

en blanco de la oposición, si bien era poco lo que los unia fuera de su odio 

a la omnipotente oligarqu!a caudilista". 59/ En Coahuila, por el contrario, 

el conflicto con el gobierno de D!az era abierto. la oligarqu!a coahuilense 

habla brindado, desde 1887, su apoyo al general Bernardo Reyes, probable su-

57/ Aguilar Cam!n, Héctor, La frontera nómada: Sonora y la revolución me
xicana, México, Siglo XXI, 1981, pp. 19-39 

58/ !bid., pp. 39-45 

59/ Katz, Friederich, La guerra secreta, c..!!..:_, P. 33 
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cesar de Dlaz en la presidencia. Dlaz habla intentado ya someter a los cau

dillos locales al poder central, pero parece ser que la voluntad de indepen-

dencia de éstos era superior. Los terratenientes coahuilenses, particular

mente los de la región de La Laguna, hablan sido excluidos del gobierno fe

deral, y el propio Dlaz habla impedido la elección para la gubernatura de un 

rico terrateniente de Coahuila, Venustiano Carranza. 5o/ 

Todas estas circunstancias se ubicaban en el marco de la transforma-

ción de la frontera norte de México; de una frontera con indios nómadas pa-

saban a ser una frontera con los Estados Unidos. ~/ Durante el porfiriato 

hubo un firme desarrollo urbano, que lindó en ocasiones con lo excepcional, 

gracias a la expansión de la minerla, la agricultura comercial y las manu-

facturas, además de la introducción del ferrocarril.~/ En todas estas 

actividades la participación del capital extranjero,y predominantemente 

norteamericano, no era despreciable. Si por un lado Dlaz imponla su poder 

polltico en la región, por el otro las inversiones extranjeras imponlan el 

económico • .§l./ En palabras de Héctor Aguilar Camln: 

Ibid., p. 34 

Ibid., pp. 23-26 

Rosenzweig, Fernando, op. cit., p. 418 

Katz, Friederich, La guerra secreta, cit., p. 23. Parece ser que el 
empresariado de Monterrey cambió su lealtad polltica por el apoyo g-
bernamental para la acumulación de capital, aunque sus lazos con Ber
nardo Reyes podr!an introducir a pensar que la relación no era tan 
simple. Véase Cerutti, Mario, "Arqueolog!a del grupo Monterrey" en 
Cuadernos Pol!ticos no. 33, julio-septiembre 1982, pp. 94-101 
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La modernidad llegó al Norte montada en el ferrocarril, la 
inversión norteamericana, la agricultura intensiva, la mi
nería de metales industriales, el comercio en puertos y 
aduanas. 64/ 

El levantamiento de Madero en 1910 logró aglutinar el descontento 

creado por la situación señalada. Madero llegó a representar en algunos 

sectores el lazo de continuidad con el reyismo; en otros, la posibilidad de 

un mejoramiento en el reparto de la tierra. Sin errbargo, hubo un grupo so-

cial que encontró en la rebelión una nueva forma de ganarse la vida. Todos 

aquellos trabajadores que dividían sus labores en la agricultura y la mine-

ria se vieron expuestos a las crisis cíclicas de la economía por su vincu-

!ación con los Estados Unidos. Entre 1908 y 1909, esta población se vio de-

sempleada, principalmente en el ramo de la miner!a. Miles de mexicanos que 

trabajaban en los Estados Unidos quedaron desocupados y eran embarcados de 

regreso a México. Coincidió en 1909 esta situación con el hecho de que la 

pérdida en la cosecha de mafz en el norte fue particularmente aguda. 65 / La 

población minero-agricultora que poblaba la zona de la Sierra Madre Occiden

tal; la que no habla podido realizar una modernización tecnológica por la 

devaluación de su principal producto, la plata, con lo que se reduc!a su ca

pacidad de importar; la que habla coexistido junto a las grandes explotacio-

64/ Aguilar Camfn, Héctor, "La revolución que vino del norte" en Saldos de 
la revolución, México, Oceano, 1984, p. 12 

Katz, Friederich, "Condiciones " ... ' cit. p. 46 
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nes mineras, que desde 1906 habían establecido su predominio; la población 

cuyas regiones presentaban comportamientos demográficos de altibajos, debi

do a su gran capacidad de movilidad; es ésta la gente que primero se subleva 

en 1910. 661 

El régimen político porfiriano debla dar respuesta, como se ve, a un 

complejo y cambiante orden social. Frente a las condiciones del sur del 

país, el régimen dejaba carta abierta para que las haciendas henequeneras 

dedicadas a la exportación resguardaran mediante mecanismos compulsivos a la 

fuerza de trabajo. En el cent ro, e 1 régimen conjugaba una po 1 ft ica de apoyo 

a los despojos de las tierras campesinas con otra de represión a cualquier 

intento de crecimiento de la incipiente clase obrera de la época; §2_/ asf 

como el centro del territorio se caracterizaba por tendencias múltiples en 

las relaciones que se organizaban en el campo, as! también el proceso de ur

banización y de industrialización que operó en el centro durante el periodo 

aseguró que la enorme oferta de majo de obra tuviera, en algunos casos, la 

oportunidad de desplazarse a las ciudades para nutrir las filas obreras y 

que los salarios mantuvieran su nivel bajo, sobre todo hacia el ocaso del 

periodo de Ofaz (véase cuadro 3.4): entre el elenco de posibles medidas se 

encontraba, como último recurso, el empleo de la violencia, cuyo ejemplo más 

66/ Guerra, Francois Xavier, "Territorio minado. Más allá de Zapata en la 
revolución mexicana" en Nexos 65, mayo 1983, pp. 34-38 

Hart, John M., El anarquismo y la clase obrera mexicana, 1860-1931, 
México, Siglo XXI, 1980, pp. 99-139 



- 148 -

claro y sangriento fue el de la huelga de Orizaba en 1907. 681 En términos 

generales, el régimen polltico hacia descansar en industriales y hacendados 

la autoridad necesaria para gobernar sus correspondientes segmentos de rea-

1 idad que se hallaban envueltos en el proceso de modernización. El norte, 

en tanto, era testigo de los profundos cambios que habr!an de constituir, 

finalmente, los principales ingredientes de ese extraño platillo que hemos 

dado en llamar la modernidad mexicana: minas y mineros, modernas y con libre 

movilidad, respectivamente; ciudades en r~pida expansión; vaqueros acostum-

Cuadro 3.4 

Z O N A S 

Salario mínimo diario por zonas del pals 1895-1908. 
(Centavos por df a) 

1895 1898 
E N p R E c I o 

1908 
s 

~!ENTES 1910 COORIENTES 1910 aJlRIENTES 
República Mexicana 23 29 34 39 44 
Norte 28 30 34 37 53 
Golfo 28 45 49 55 68 
Pacffico Norte 34 31 42 45 67 
Pacffico Sur 19 25 28 34 34 
Centro 21 25 30 37 35 

Fuente: Rosenzweig, Fernando, op. cit., p. 450 

1910 
33 
39 
52 
47 
31 
25 

68/ Un mes antes de este suceso, la región de Puebla-Tlaxcala presenció 
también una huelga extendida en el ramo texti 1. Industriales y obre
ros convinieron en que el presidente Dfaz arbitrara el conflicto, que 
parece haber tenido un resultado adecuadamente convenido por ambas 
partes. Sin embargo, a rafz de los acontecimientos de Orizaba, en 
enero de 1907, se incrementaron las medidas de seguridad entre los 
trabajadores, asf como también se incrementaron los salarios al doble. 
Véase El Tiempo, Domingo 13 de enero 1907. 



- 149 -

brados al galope y a portar armas. El régimen porfirista buscaba imponer su 

autoridad en este mundo de rápidos y bruscos cambios, mundo habitado por 

gente que para entonces ya podia ver la modernidad estadounidense al otro 

lado de la frontera. 

Las dimensiones externas de la crisis. 

Las relaciones que sostenia el régimen porfiriano con el exterior ha-

bian venido experimentando serios ajustes. Mientras el aparato de gobierno 

mantenia su alianza con los sectores ricos de la sociedad mediante el con-

trol y apaciguamiento de las clases trabajadoras en el proceso de extraña-

miento de la fuerza de trabajo hacia los existentes medios de producción 

(destrucción de comunidades campesinas y del artesanado), vale decir el pro-

ceso de acumulación originaria de capital, mientras esto pasaba adentro, el 

panorama externo se transformaba. En los años de la primera década del si

glo el aparato porf iriano buscó contrapesar el creciente poderio de la eco

nomia norteamericana alentando las inversiones de los paises europeos. Se

gún Friederich Katz, cuando los paises europeos atendieron la invitación de 

Diaz, México "se convirtió en uno de los principales escenarios de la riva

lidad europeo-norteamericana en América Latina". 59/ Esto tenia que ver con 

las relaciones que mantenia la élite politica de los "cientificos" con los 

paises europeos, mucho más favorable que la que mantenia con los Estados 

69/ Katz, Friederich, la guerra secreta I, cit., p. 40 
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Unidos; ademas, la frontera norte se habla convertido en una seria preocupa

ción de Oiaz, sobre todo a ralz de los disturbios que provenian de mexicanos 

desafectos al régimen, que en su mayorla tenia fuertes ligas con la pobla

ción texana de origen mexicano. Esta población texana tenia un fuerte peso 

en la vida politica del estado sureño, lo cual predisponia a los candidatos 

a puestos públicos de aquel lugar a obtener su apoyo, por lo cual también, 

la persecusión de la Junta Revolucionaria dirigida por Ricardo Flores Mag6n 

no se llevaba a cabo con la celeridad y eficacia que los gobernantes mexica-

nos hubiesen deseado. J__QI En 1907, el cónsul general de Estados Unidos en 

una nota confidencial advertla que el régimen de Dlaz no era, en absoluto, 

"una autocracia benévola", según lo que se crela, sino una "hien manejada 

oligarqula''; ademas, el mando no estaba ya en el presidente Dlaz, sino en 

"la camarilla ~ue lo rodeaba"; esto, agregaba, estaba claro para el pueblo 

dada la escasa popularidad del grupo gobernante, compuesto por ministros, 

magistrados, gobernadores de los estados, altos jefes militares y ricos in

fluyentes. El embajador Thompson, dos años mas tarde, confesarla con pesa

dumbre el haber comprobado la deslealdad de que era objeto el gerontócrata 

por parte de personas y clrculos "de quienes jamas se hubiera sospechado tal 

cosa". ?J./ 

Estos eran los términos en que se expresaban los observadores extran-

70/ Casio Villegas, Daniel, op. cit., pp. 345-346 

7__r/ .' Ibid., p. 351 
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jeras representantes del gobierno norteamericano sobre los limites, que se 

hac[an ya visibles, del régimen de D[az. Sin embargo, la situación no era 

tan grave en ello como en lo más complejo, que se refer!a a las relaciones 

del aparato guebrnamental con el cambiante escenario exterior: la fuerza de 

este escenario ahora se compon!a de grandes y poderosos trust que empujaban 

con diversa eficacia los acontecimientos. El capital alemán y el francés 

ten!an, en efecto, cirta importancia que, sin embargo, no se comparaba con 

la de Gran Bretaña. En 1907-190B se formó la compañia de Ferrocarriles Na

cionales de México, cuyo objetivo habr!a de ser el de romper el monopolio 

que ejercian los Estados Unirlos sobre la red ferroviaria, pero sobre todo 

sobre el control de las tarifas de los fletes. Este control hab[a hasta en-

tonces favorecido a las empresas norteamericanas a costa de sus rivales eu-

ropeas y de las propias empresas mexicanas. En probable connivencia con la 

Pearson Trusi:, einpresa británica que hab!a fundado la que habria de ser 

principal productora de petróleo en el pa!s, El Aguila Oil Company, el go

bierno de D!az por conducto de Ferrocarriles Nacionales de México tomó su 

medida más marcadamente antinorteamericana; ~an~eló un contrato firmado con 

sus antecesores por la empresa norteamericana Mexicana Petroleum Company por 

el cual esta compañia la abasteceria de petróleo. Este hecho, junto con el 

de· que México se rrab!a convertido en uno de los principales productores de 

petróleo, abonó el campo de resentimiento que el gobierno de los Estados 

Unidos tenia ya con el mexicano. 721 

72/ Katz, Friederich, La guerra secreta !, cit., pp. 40-46 
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No obstante, la opinión predominante a fines de 1910 en los clrculos 

dip!ométicos era que el régimen de oras era suficientemente estable para re

sol ver los problemas de la oposición maderista. 731 El único personaje que 

no compartla esa opinión era el embajador Henry Lane Wilson: en octubre de 

este año, Wilson aseguraba con tono profético: 

•.• nos estamos acercando rApidamente a una cr1s1s ( .•• ) 
cuyos resultados serén de vital importancia para el go
bierno de Estados Unidos, nuestro comercio y nuestras in
versiones. 74/ 

Entre noviembre de 1910 y mayo de 1911 el régimen porfirista, efecti-

vamente, entró en una profunda crisis que habrla de solucionarse, de maner~ 

aparente, el 25 de mayo de 1911 con la renuncia de Porfirio Dlaz. DiversAs 

historias, diversos motivos confluyeron para que esto sucediera: de arriha, 

de abajo; de adentro y de afuera. Pero, ya se sabe, una crisis de tal mag

nitud no habrla de quedar recompuesta sino hasta la década siguiente: con la 

cafda de Dfaz. se abrfa una nueva época, marcada por los significativos con

trastes de una sociedad transformada en el curso de cuarente años cuyas ba

ses habrían de consolidarse, tal como la historia lo mostró posteriormente, 

sólo con una nueva organización de las clases. los grupos y las élites que 

73/ 

74/ 

Ulloa, Berta, La revolución ir.tervenida. Relaciones diplométicas entre 
México y Estados Unidos (191C'-1914), México. El Colegio de México, 
1976, pp. 21-23 

Cosfo Villegas, Daniel, op. 'cit., p. 355 
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se habfan sumergido en estas historias. La sociedad mexicana se debatfa en 

una crisis de la que no saldrfa hasta que el monopolio sobre la violencia 

legitima y sobre Ja conducción de la modernidad recayera en el nuevo Estado. 

2. LA RECONSTRUCCION DE LA MODERNIDAD MEXICANA. 

Un estado nuevo y poderoso. 

La década de los veinte se abrió con la conciencia generalizada de la 

necesidad de restablecer el orden y la paz. Habla sido ya promulgada la 

nueva Constitución política del pa!s, m&xima ley que establecfa una serie de 

cambios respecto al "antiguo régimen''. Fundamentalmente, existlan dos pun

tos de acuerdo entre quienes hablan participado en su redacción: uno era que 

los grupos que hasta entonces habfan dominado la escena polftica mexicana, 

esto es, terratenientes, extranjeros e iglesia tendr!an que ser privados de 

su poder; el otro, que el Estado debfa asumir con mayor firmeza la responsa

bilidad por asegurar el bienestar de la población. 75/ Esto, bien mirado, 

Vernon, Raymond, El dilema del desarrollo económico de México, México,_ 
Diana, 1983, p. 80. Desde los días del gobierno de CArranza previos a 
la redacción de la Constitución esto ya se prefiguraba, de tal modo 
que los empresarios textiles tuvieron, al parecer, un conflicto con el 
gobierno cuando éste, a fin de proteger el consumo de la clase traba
jadora, liberó de derechos de importación artfculos textiles ante la 
ineficiencia de los empresarios nacionales. Véase Ram!rez Rancaño, 
Mario. "Carranza ¿victima de una conjura industrial?" en Revista Me
xicana de la _Sociologfa, vol. XLV, no. 2, abril-junio 1983, pp. 353-374 
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no tiene nada de extraordinario: el reconocimiento, primero, de los deseos 

que hablan aflorado de manera más o menos generalizada en la explosión revo-

lucionaria; segundo, el reconocimiento de la presencia en la pol[tica nacio-

na! de dos segmentos sociales que, desde entonces. han pasado de actores a 

interlocutores de buena parte de las pol!ticas estatales: obreros y campesi

nos. ]_§_/ 

Si bien la década 1910-1920 no termina paralelamente con la violencia 

como lenguaje predominante en la vida pol!tica mexicana, es preciso señalar 

que ya para entonces exist[a una coalición revolucionaria unida por la vic-

toria y por haber sido sus integrantes poco favorecidos o, en el peor de los 

casos, abiertamente desfavorecidos por el status quo porfiriano: caudillos 

locales, granjeros y comerciantes en pequeño, btJrócratas, profesionistas, 

empresarios rurales, y urbanos, todos estos personajes con sus intereses, 

personales o grupales, formaban esa endeble agrupación de dominio, mediante, 

y por encima de, la cual habr!a de iniciarse el proceso de monopolización e 

institucionalización del poder politico. El método seguido en un principio 

no tuvo grandes diferencias con el que nutria la experiencia histórica de la 

pol!tica mexicana: "Los caudillos militares locales fueron convertidos en 

]_§_/ Esta es la tesis fundamental de Arnaldo Córdova; es decir, la nueva ca
pacidad del régimen posrevolucionario para responder a esta presencia 
con una pol!tica de masas. Habr!a que acotar, sin embargo, que no pa
rece haber 1nd1c1os suficientes para afirmar que el Estado mexicano na
ce con el "proyecto constitucional" en la frente en virtud de la nueva 
ley. Véase Córdova, Arnoldo, "México: Revolución burguesa y pol!tica 
de masas" en Varios autores, Interpretaciones de la revolución mexicana, 
México, UNAM/Nueva Imagen, 1981, pp. 55-89 
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gobernadores y se les dieron privilegios adecuadcs para que vieran ventajas 

en permanecer fieles al régimen". 77/ Si por este lado Carranza no parec!a 

tener problemas, si pareció tenerlos por su resistencia a incorporar a las 

masas en el aparato de Estado: ser!a hasta la subido al poder de la dinast!a 

de los sonorenses que la inflexibilidad carrancista habr!a de ser sustituida 

por el pragmatismo y la vocación pol!tica de aquella "trilog!a de paisanos y 

amigos quiza única en la historia de México", según la expresión de Fernan

do Ben!tez. 781 Hab!a una gran diferencia en todo ello; la élite de Sonora 

hab!a aprendido lo que la larga crisis de la década debió dejar enseñado a 

cualquiera con propósitos politices: que, para asumir una posición dirigen

te, para estar y mantenerse en la cúpula del porler, se necesitaba la coali-

ción. 

Al término de la década, el panorama mexicano era extremadamente com-

piejo. La nueva Constitución, en efecto, daba cuenta de un nuevo pacto en

tre los grupos y clases sociales, pero ello no querla decir que estuviese 

ya consolidado el Estado. Diversas causas pueden ser invocadas para ello. 

En primer lugar, en la crisis originada en 1910 hablan confluido múltiples 

historias, tanto mas crfticas cuanto la heterogeneidad de sus caracter!sti

cas, lo cual, como ya se dijo, tenla que ver con los grandes contrastes en 

77/ Vernon, Raymon, op. cit., pp. 84-85 

78/ Ben!tez, Fernando, Lazara cardenas y la revolución mexicana II. 
caudillismo, México, FCE, 1980, p. 121 

El 
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la composición de la sociedad y en las diferencias estructurales que existían 

a ni ve! regional. El segundo lugar, la lucha contra el "antiguo régimen", 

primero contra Oíaz y luego contra Huerta, no había sido lidereada por una 

clase homogénea, que diera un sentido único al movimiento. El núcleo diri

gente que gobernó al pa1s la segunda mitad de la década 1910-1920 estaba 

compuesto por dos grupos diferentes: el primero estaba formado por miembros 

de la vieja clase terrateniente del porfiriato, quienes habían visto golpea-

dos sus intereses en el ocaso de éste; el segundo grupo se formaba "por 

miembros de lo que, a falta de mejor nombre, podr!a llamarse la c1a·se media, 

predominantemente norteña, muchos de cuyos dirigentes se habían transforma

do, en el transcurso de la revolución, en una nueva burguesla". El primer 

grupo tenla a su principal dirigente en Venustiano Carranza; el segundo, en 

Obregón. 791 La derrota de la vertiente "popular" del movimiento armado 

(emblemáticamente representada por Villa y Zapata) reprodujo en el interior 

de las coalición desavenencias entre los grupos victoriosos, tanto por Jos 

orígenes sociales de sus líderes como por el hecho de que éstos se habían 

transformado en caudillos durante el curso de la guerra, lo que restringía 

el ámbito de dilucidación de los problemas del poder al recurso de las ar-

mas. 

Una tercera causa para explicar por qué el Estado no se habla aún con

solidado radica en que no partició en Ja revolución una clase burguesa urba-

79/ Katz, Friedrich, La guerra Secreta II, op. cit., p. 276 
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na, industrial o comercial, interesada en construir un sistema político de 

libertades que contrapesara el enorme poder de la antigua clase terratenien

te. La ausencia de esta clase podrla, por cierto, explicar que en la Cons

titución de 1917 se consigne la división de tres poderes, pero con un Ejecu

tivo fuerte; una presidencia más sólida pudo estar originada, como piensa 

Coslo.Villegas, BO/ en que los constituyentes del 17 trabajaran inspirados 

en la obra de Emilio Rabasa, La Constitución y la Dictadura, o en que los 

constituyentes considerasen indispensable un Ejecutivo fuerte para contener 

las divisiones entre los caudillos; todo ello puede ser acertado, pero la 

condición de posibilidad de que se delegara este poder en la presidencia só-

lo pudo ser la ausencia de una clase burguesa que se opusiera a ello, más 

interesada en leyes impersonales que en la voluntad de un caudillo, cuyos 

caprichos y veleidades podrían llevarlo ~tal como la historia lo mostraba~ 

a realizar alianzas con caciques y terratenientes. En este sentido, podrla 

parecer irónico, pero en absoluto casual, que la única clase burguesa que 

participó ---aun cuando fuera de un modo indirecto~ en la revolución, fuera 

la burguesía extranjera. Sin embargo, el hecho que esta clase ---aunque se

rla más apropiado hablar de clases~ pertenecieran a naciones distintas im

pidió que confluyeran en un propósito homogéneo por instaurar en México las 

instituciones de la democracia occidental. 

La burguesla británica, una de las involucrados en este proceso, esta-

Cosió Villegas, Daniel, El sistema polltico mexicano. Las posibilida
des del cambio, México, Joaqu!n Mort1z, 1981, pp. 22-23 
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ba interesada por completo en brindar su apoyo a las fuerzas porfiristas: de 

hecho, durante la década, el apoyo a los grupos contrarrevolucionarios fue 

constante, as! como constante fue su ineficacia. -ª.!./ La burguesfa francesa, 

la de la tradición democrática, se mantuvo al margen de los acontecimientos, 

toda vez que en sus intereses ~tanto en lo que se refiera a su estrategia 

mundial como en su injerencia en México--- no se velan directamente afectados 

por los acontecimientos en el pafs. 821 La burguesfa alemana estaba inte-

resada en que los Estados Unidos ocuparan México con sus fuerzas militares a 

fin de estabilizarlo y de que pudiera pagar su deuda externa, por ser ellos, 

los burgueses alemanes, precisamente los acreedores; el gobierno germano, 

por su parte, trató durante el régimen de Huerta de hacer de México un pro-

tectorado europeo-norteamericano, en franca oposición a la doctrina Monroe. 

Durante los primeros años de la primera guerra mundial, Alemania intentó 

crear una conflagración entre México y los Estados Unidos, a fin de sujetar 

a estos al continente americano y evitar que intervinieran en la guerra. 

Después de 1917, la polftica alemana se transformó, y se postergó la acción 

inmediata de sabotaje a las compañf as norteamericanas con el objeto de ase

gurar posteriormente una polftica expansionista alemana en México y, poste-

riormente, en toda América Latina. 831 En todo caso, la burguesía alen1ana 

no estaba en absoluto interesada en trasplantar a México las instituciones 

-ª.!./ Katz, Friedrich, La guerra secreta II, p. 257 

82/ Ibid., pp. 261-262 

83/ Ibid., pp. 262-269 
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occidentales de las cuales no era Alemania, por cierto, representante; al 

contrario: los deseos de hegemonía política y/o económica contribuyeron a 

que pensaran en México bajo los criterios de preferir un régimen, cualquiera 

que fuera su forma, siempre y cuando aceptara la intromisión alemana. Por 

último la burgues!a norteamericana ayudó de diferentes modos a las fraccio

nes de la revolución: los empresarios mineros apoyaban a Villa, asi como lo 

hacian también los capitalistas financieros; los empresarios petroleros die

ron su apoyo al constitucionalismo de Carranza. El gobierno norteamericano. 

sin embargo, estuvo a punto de desatar una guerra con México, en 1914, con 

la ocupación de Veracruz y en 1916 con la expedición punitiva; estos hechos 

obligaron al gobierno de Carranza a consolidar la independencia polftico

militar respecto a Estados Unidos. Aprovechó las discrepancias entre las 

potencias, por una parte. y, por la otra, se ne9ó a Jcceder a los presiones 

norteamericas bajo la amenaza de la invasión. Si bien las empresas nortea-

mericanas gozaron de una gran preeminencia en el segundo lustro de la década. 

ello sólo fue a costa de olvidar sus pretensiones de interferir directamente 

en los asuntos internos de México y en sus estructuras gubernamentales. 

No obstante, queda por resolver el problema del por qué se adoptó en 

México el regimen republicano que, en muchos sentidos, puede ser identifica

do con las instituciones de la democracia occidental. Muchas pueden ser las 

respuestas a esta interrogante. Una de ellas, la que aqui se argumenta, fue 

que, en principio, el gobierno de Carranza convocó a un Congreso Constitu

yente para reformar la Constitución de 1857, 841 la que, letra muerta o no, 

84/ Véase, por ejemplo, Silva Herzog. Jesús, Breve historia de la Revolu-
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constitüia la fuente de la legalidad de los reglmenes. Por otra parte, el 

hecho de que el Constituyente estuviera compuesto en su mayorla por gente de 

lo que convencionalmente podemos llamar clase media, permitia una gran fle

xibilidad ideológica: militares, abogados, ingenieros, profesores, médicos, 

poetas y tres obreros 851 debatieron largamente la nueva Constitución. La 

distancia ente el régimen de derecho y el poder real, se reducia por el for

talecimiento que se hizo del Ejecutivo. Democracia occidental en la letra 

(aunque con la inclusión de los nuevos derechos sociales) y poder del caudi-

1 lo en la realidad: ésa era la fórmula. Haciendo referencia a toda América 

Latina, Pablo González Casanova manifestó en su celebre La democracia en Mé

xico, esta idea del siauiente modo: 861 

86/ 

Mientras en Europa los modelos teóricos y legislativos son 
el resultado de un contacto directo, creador, entre la ex
periencia y el pensamiento polltico y legislativo, de don
de resultan instrumentos y técnicas propios, en nuestros 
paises la creación tiene como mediador un pensar ajeno del 
que nos apropiamos por imitación y ajuste. Los instrumen
tos y técnicas propios se incrustan y operan en las ideas, 
en las constituciones y las hacen tener una vida simbólica, 
civilizada-salvaje, occidental-tropical, que va desapare
ciendo conforme nos apropiamos de nuestra propia existen
cia, conforme nos desarrollamos. En la legislación hay un 
proceso semejante a aquel de tipo religioso en que se 
ocultan los idolos bajo los altares, con la misma psicolo
gia del perseguido, del idólatra. 

ción mexicana Il, México, FCE, 1972, pp. 303-305 

Ramirez Rancaño, Mario, Crecimiento económico e inestabilidad politica 
en México, México, UNAM, 1977, p. 56 

González Casanova, Pablo, La democracia en México, México, Era, 1983, 
p. 17 
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En el mismo tenor, Octavio Paz ha señalado: 

... es significativo que la frecuencia de los golpes de 
Estado militares no haya empañado nunca la legitimidad de
mocrática en la conciencia de nuestros pueblos. Su auto
ridad. moral ha sido indiscutible. De ah! que todos los 
dictadores, invariablemente, al tomar el poder, declaren 
solemnemente que su gobierno es interino y que están dis
puestos a restaurar las instituciones democráticas apenas 
lo permitan las circunstancias. Pocas veces cumplen su 
promesa, es cierto; no importa: lo que me parece revela
dor y digno de subrayarse es que se sientan obligados a 
hacerlo. Se trata de un fenómeno capital y sobre cuya 
significación pocos se han detenido: hasta la segunda mi
tad del siglo XX, nadie se atrevió a poner en duda que la 
democracia fuese la legitimidad histórica y constitucio
nal de América latina. 87/ 

Para el caso especifico de México tal vez resulte Otil invocar ciertos 

principios generales para toda América Latina, tales como la imitación o la 

permanencia de la "legitimidad histórica" de la que habla Paz; pero, sin du

da, ello no explica a satisfacción el por qué en 1917 se asumió un régimen 

jur!dico sustentado en los principios de la democracia occidental. En el 

siglo XIX, la estrecha relación entre el gobierno central y Ja clase terra

teniente impidió el surgimiento de las instituciones democráticas occidenta

les, toda vez que las estructuras gubernamentales consolidadas en el porfi

riato constituyeron, en su conjunto, un aparato modernizado de dominación 

que, paradójicamente, reforzaron Ja dominación que ejerció la clase terrate-

Paz, Octavio, "América Latina y la democracia" en Vuelta 67, junio 
1982, p. 42 
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niente sobre la clase campesina, sobre todo en una situación en que la agri

cultura se desarrollaba hacia la exportación de materias primas. (La situa

ción del surese fue sólo el caso más dramático, aunque esto no parece válido 

para el norte). El que se mantuviera un aparato gubernamental con fuertes 

rasgos traiciona!es en un ambiente internacional donde empezaba ya a predo

minar' e! capitalismo monopolista es un factor bastante importante para ex-

plicar las dificultades que enfrentaba la instauración de la democracia. 

Probablemente, la existencia de mecanismos pol!ticos y sociales para retener 

la mano de obra en las explotaciones agr!colas estuviera enfilando hacia un 

régimen extremadamente autoritario, pero la presencia del norte, más moderno. 

con más libertad en líl movilidad de la fuerza de trabajo, podr!a ser un ele-

mento que contrarrestara esta tendencia; además el desarrollo industrial en 

la era de D!az no fue lo suficientemente sólido para que la burguesfa urbana 

se colundiera en la clase terrateniente para transitar hacia la modernidad 

industrial mediante un control autoritario de obreros y campesinos. 881 De 

lo anterior se sigue que, si bien las bases formales para que la sociedad 

adoptara un régimen democrático no eran muy sólidas, asimismo la vertiente 

"popular" de la revolución, la tradición liberal del siglo XIX y Ja presen

cia de una intelligentzia orientada "hacia el pueblo", todo ello en su con-

Esta argumentación tiene como base de sustento el ya clásico estudio 
de Barrington Moore sobre el tránsito de diferentes sociedades hacia 
la modernidad industrial en sus efectos institucionales; Los or[genes 
sociales de la dictadora y de la democracia. El señor y el campesino 
en la formación del mundo moderno, Barcelona, Ed. Península, 1976, 
particularmente la tercera parte. 
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junto coadyuvó a establecer la legalidad sobre las bases de la así llamada 

"democracia burguesa", con una fuerte dosis del derecho social que caracte-

riza a los modernos Estados sociales. 

El gobierno de Carranza. como ya se dijo, reforzó su autoridad median-

te una nueva política represiva hacia las clases trabajadoras, principalmen

te hacia la clase obrera. 39/ Durante su mandato, comenzó a reconstruir la 

alianza con la antigua clase terrateniente mediante la devolución de las 

tierras que les habían sido incautadas. 9o/ Sin embargo, aunque Carranza 

procuraba mantener la coalición revolucionaria, las oposiciones con los de-

más caudillos (sobre todo con Obregón, porque Villa estaba ya derrotado a 

nivel nacional y Zapata no parecía tener más perspectivas) y con las clases 

trabajadoras era el punto critico del gobierno de Carranza. Además en el 

México de aquella época 

89/ 

90/ 

... ningún presidente pod1a arriesgarse a soportar la opo
sición por mucho tiempo, por una razón muy simple. No ha
b1a en México tradición de un traspaso legal y ordenado a 
un grupo nacional que se le opusiera. No se esperaba que 
ocurriera una transición as1. Cualquiera que pudiera ser 
la aspiración a un régimen democrático, por parte de un 
caudillo, tenla que suponer que un grupo de oposición ope
raría sobre el principio de que la Qnica forma como podr1a 
hacerse justicia era por la fuerza. De allí que un grupo 

Para una imagen de la situación que vivió la ciudad de México en la 
"crisis de 1915", y con el fin de ilustrar este punto, puede verse Mo
reno Toscano, Alejandra, "Del Porvenir de los recuerdos" en Nexos 86, 
febrero 1985, pp. 5-7 --

Véase Katz, Friedrich, La guerra Secreta I, op. cit., pp. 327-339 
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de oposición no pudiera ser tolerado. ~/ 

La sucesión de Carranza no escapaba a la inflexible tradición de la 

violencia como método decisivo para la sucesión presidencial. En 1920, la 

rebelión obregonista culminaba un proceso iniciado con anterioridad en su 

estado de origen, Sonora. Mientras Obregón se habla convertido en el caudi

llo por excelencia del constitucionalismo y, sobra decirlo, su imagen se ha

bla desperdigado por todo el territorio, en el estado de Sonora una fracción 

del constitucionalismo se habla apoderado del poder polftico. Pluta~co 

Ellas Calles y Adolfo De Ja Huerta se combinaron el el gobierno del estado 

desde Ja derrota del villismo hasta la rebelión de Agua Prieta, con una bre-

ve pausa de aproximadamente un año en la que no menguó el poder de este gr•J-

po. Obregón, Calles y De la Huerta, Ja reducida élite polltica que goberna

rla los destinos de un pals recién salido de una explosión violenta, estaban 

inyectados de las particulares tradiciones sonorenses que habrian de confor

mar el elenco de respuestas institucionales 92/ que requer!a una sociedad 

cuya principal exigencia para acceder a la modernidad era, precisamente, 

ésa: un Estado nuevo y poderoso,. capaz de organizar institucionalmente los 

imperativos de incorporarse al mundo moderno sin los costosos riesgos que 

21_/ 

92/ 

Vernon, Raymond, op. cit., p. 84 

Para un an~lisis sobresaliente de estos aspectos, consúltese, Aguilar 
Camfn, Héctor, La frontera nómada, op. cit., pp. 411-446. Del mismo 
autor, véase "La revolución que vino del Norte" en Saldos de la revo
lución. México, Oceano, 1984, pp. 11-50 
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implicaba el establecer una conexión entre lo viejo y lo nuevo que dejara 

abiertas las puertas para la entrada del conflicto. El Estado mexicano se 

edificó durante los siguientes veinte años sobre la base de una monopoliza

ción de los medios de dominación 93 / y el ensayo de dos proyectos diferen-

tes. el sonorense y el cardenista, cuyo fruto seria, a fuerza de probar, el 

Estado mexicano de nuestro tiempo y la peculiar modernidad también de nues

tro tiempo. 

Aceptando la tesis de que el fortalecimiento del Estado fue condicio-

nado por la ausencia de una clase burguesa que comandara ~a la manera de 

las burguesfas occidentales~ el proceso de modernización, cabe preguntar-

se: ¿en realidacl la sociedad mexicana de aquellos años demandaba un Estado 

nuevo y poderoso para modernizarse? La expresión "sociedad'', en este con-

texto, podria llevarse a imprecisiones. En particular, ¿quiénes demandaban 

un Estado nuevo y poderoso?, ¿quiénes exlgian la modernidad? Estas pregun-

tas permiten orientar la discusión a un punto en el que no se apruebe como 

premisa el consenso hacia un Estado con esas caracteristicas y hacia la mo-

dernidad. Oe nuevo: ¿que modernidad? 

No es improbable imaginar la sociedad campesina de aquella época por 

lo menos preocupada por las acechanzas de
4
la modernidad. El ensayo moder-

93/ Para este concepto, véase Weber, Max, "La polftica como vocación" en 
Escritos Pol!ticos 11, México, Folios ediciones, 1982, pp. 308-364 
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nizador del porfirismo habia devastado una buena parte de la cultura rural, 

del México habitante de las regiones urbanas y algunas medianamente urbani

zadas del centro del pals. Por ello, la exigencia de la devolución de la 

tierra quedó incrustada en las demandas del campesinado mexicano durante los 

quince años de dominio sonorense. 941 De cualquier forma, es sabido que la 

respuesta del grupo gobernante fue orquestar un reparto agrario maquinado 

bajo criterios de naturaleza pragmatica, principalmente en las regiones don

de la movilización campesina perduraba. As!, la exigencia de reparto agra-

ria por el campesinado dificilmente puede ser entendido como parte de un 

consenso hacia la modernidad: al contrario, si la modernización significaba 

destrucción de la comunidad campesina tradicional (y ya desde la Reforma li

beral del siglo XIX eso estaba suficientemente demostrado). la vuelta a la 

tierra expresaba la vuelta también a los tiempos en que la locomotora de la 

modernidad no trastornaba el silencio de las cosechas de maiz, frijol y cl1i

le. Pero si expresaba el deseo de un Estado nuevo y poderoso; nuevo, porque 

significaba una ruptura con el pasado porfiriano tan proclive a llevar ade

lante la reproducción de condiciones materiales cada vez mas asimétricas; 

poderoso, porque para organizar un reparto agrario se necesitaba ser mas 

fuerte que las inercias prolatifundistas y que las antiguas clases terrate

nientes. 

94/ Véase por ejemplo, Gonzalez G., Francisco, "Campesinos y Estado duran
te los gobiernos de los sonorenses (1920-1934)" en Teor!a y Pol!tica, 
año III, no. 7/8, julio-diciembre, 1982 
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En muchos sentidos, la rebelión cristera puede ser lefda bajo este có-

digo: la renuencia de la sociedad camoesina al emprendedor proyecto moderni-

zador de la élite sonorense es condición necesaria aunque, por supuesto, no 

suficiente para explicar la guerra cristera. ~/ La formación del nuevo 

Estado tenla que dar respuesta a un México viejo, empenado en seguir siéndo

lo, capaz de tomar las armas para defender las instituciones más Intimas de 

su organización social. Esta caracterlstica. vale decir la probabilidad de 

que los campesinos se convirtieran en un grupo polfticamente activado, era 

lo que daba vida al pragmatismo sonorense. por un lado, y a la mediación de 

las demandas campesinas. por el otro. 

El pragmAtismo sonorense tenla que ver con la tradición cultural de l • 

que provenla el grupo gol1err1~nte. 14ental irlad c~prcndedoras rll estilo fAt-G 10r· 

de Norteamérica (principalmente la rle Obregón). oscureclan la comprensión de 

Jos problemas de la sociedad campesina del centro del territorio. Su desa-

pego a la tradición campesina mexicana favoreció el tipo de respuestas al 

problema agrario que dieron los sonorenses; a la incomprensión del problema 

siguieron pollticas orientadas por criterios en los que se colocaba como 

prioridad la conservación del poder. Fue durante la presidencia de Obregón 

95/ La lucha armada seguida por los campesinos se encuentra ubicada en el 
marco de un conflicto más amplio entre un Estado con pretensiones de 
omnipresencia y la iglesia, slmbolo e institución de un poder extra
estatal. El surgimiento y desarrollo de la lucha campesina obedecfa a 
causas sumamente complejas, tan llenas de vida que serla inútil y jac
tancioso el pretender resolver su problematicidad mediante fórmulas 
genéricas como la del conflicto Estado-Iglesia. Véase Meyer, Jean, 
Estado y Sociedad con Calles, (Col. Historia de la Revolución mexicana, 
nüm. 11), México, El Coleg10 de México, 1977, p. 217 
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cuando se procedió por vez primera a convertir en realidad, aunque de un mo

limitado, los preceptos agrarios estipulados en la Constitución de 1917; 

existen pocas dudas de que esta polltica de Obregón se debió no tanto a las 

ideas personales del caudillo, tipicas, por cierto, de un empresario agrico-

la norteño, como a su evaluación, más realista que la de Carranza, de las 

condiciones necesarios para mantener la estabilidad politico-social de un 

sistema postrrevolucionario. 961 

La mediación de las demandas campesinas tenia que ver con la organiza

ción social que se estableció al término de la lucha armada. Condición ne

cesaria para que existiera esta situación es que "la revolución habia des

truido el sistema político porfiristA, pero no habla cambiado profundament~. 

en su conjunto, la estructura agraria existente ( ... ) los campesinos perma-

necieron, aunque con una situación legal diferente, en la misma condición ne 

dependencia económica ante los terratenientes'.' 971 La actividad militar rJe 

la segunda década del siglo XX en México habia facilitado que en el ejército 

triunfador se abrieran las posibilidades de movilidad social que hablan que

dado restringidas en la época de Diaz. En estas circunstancias resulta com

prensible aunque, por supuesto, no justificable, que el grupo de los milita-

res, o más exactamente una parte de él, adquiera intereses propios en la 

96/ 

97/ 

Tobler, Hans-Werner, "Las paradojas del ejército revolucionario: su 
papel social en la reforma agraria 1920-1935" en Historia mexicana 
vol. XXI, no. 81, ju! io-septiembre 1971, p. 48 

!bid., p. 49 
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agitada trama pol!tica de aquellos años. En muchos casos, el ejército del 

nuevo Estado llegó a ser el principal aliado de los terratenientes para la 

conservación de su posición económica y social. 981 Generalmente, el ejér-

cito surgido de la lucha armada, lo cual no autoriza a caracterizarlo de 

"revolu.:ionario", pod!a hacerlo por la incapacidad del gobierno central pa-

ra contrarrestar las actitudes de los jefes militares. Cuando no obtenlan 

el arriendo de las tierras en condiciones muy ventajosas, llegaban al extre

mo de despojar a los hacendados mismos. 99 / 

La sociedad rural mexicana de la década de los veinte sufrió los efec-

tos de haber sido la principal derrotada rle la lucha armada de la dé~ada ~n-

terior. Según ya se c1ijo. el r<?pilrto agrario ele la época oberleció a los 

criterios políticos de los gobernnntes. mas no la existencia óc un proy,.: 

to nacional que influyera a la clase campesina. El caracter de derrotados 

en Ja guerra civil habla determinado su posterior suborclinación al aparato 

estatal ya que sólo él podlan orquestarse las respuestas a sus demandas. Sin 

embargo, la relativa autonomla que tuvo el campesinado respecto al gobierno 

central durante la década de los veinte, atribuible en parte a la ausencia 

de un poder central plenamente consolidado, permitla el fortalecimiento de 

los poderes regionales de políticos-militares de corte agrarista. J..QQ/ Es-

98/ !bid.' p. 51 

99/ Ibid., pp. 67-70 

.!QQ/ González G., Francisco, op. cit., pp. 117-121 Sin embargo, la clasi-



- 170 -

ta relativa autonom!a puede ser imputada n la persistencia de una tradición 

cultural democrática entre los campesinos. articulada con una organización 

social comunal. No nbstante, el conjunto de politicas llevadas a cabo por 

el gobierno de Calles paulatinamente habr!a de descomponer esta tradición 

hasta el punto de convertir al campesinado en un brazo fundamental del ré

gimen .posrevolucionario. _!_Q_!_/ 

Confrontando con una clase rural baja parcialmente movili
zada, políticamente desunida y considerablemente retrógra
da, Calles se valió del reparto de tierras no sólo para 
vencer resistencias políticas sino para promover la re
construcción económica ... 102/ 

Desde el inicio del gobierno de Calles se creó la Comisión Nacional 

f,graria, responsable del "rlcsarrollo c1e 1,1 política de la tierra (creación 

..!Q!_/ 

..!.QE./ 

ficación, hecha por este autor, de: a) pol!ticos que "representaban a 
sectores radicales de la pequena burguesla, que propiciaban una mayor 
fuerza al movimiento"; b) pol!ticos convencidos de la necesidad de 
una reforma agraria que satisficiera el hambre de tierra de los hom ... 
bres del campo y que ve!an en el Estado el sujeto encargado de lle
varla adelante"; y c) "otra corriente, manipuladora y oportunista, 
que buscaba utilizar al movimiento campesino fundamentalmente para 
alcanzar fuerza polltica y escalar puestos", además de padecer un 
fuerte maniquefsmo, no considera lo que el tiempo habr!a de mostrar: 
todos estos politices ten!Jn algo de pequenos burgueses, algo de con
vencidos de Ja reforma agraria y estadolátricos, y algo de oportunis
tas y m.anipuladores. La modernidad mexicana de aqul habr!a de tomar 
sus rasgos más notables. (Véase pp. 117-118) . 

Coatsworth, John, "Los or!genes del autoritarismo moderno en México" 
en Foro Internacional, vol. XVI, octubre-diciembre, no. 2 (62), pp. 
231-232 

Tardanico, Richard, "México revolucionario, 1920-1928. Capitalismo 
trasnacional, luchas locales y formación del nuevo Estado"en Revista 
mexicana de Sociolog!a, vol. XLV, no. 2, abril-junio 1983, p.~ 
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de la pequeña propiedad y del ejido), de la política hidráulica y de lapo

lítica agrfcola". 1031 El Estado mexicano hacfa acto de presencia en Ja 

sociedad rural en una época en que los poderes extra-estatales (o "feudos") 

gozaban de amplio espacio. As!, Ja Confederación General de Trabajadores. 

formada por anarcosindicalistas y ccmunistas, ejercfa influencia en estados 

como Michoacán, Coahuila, Jalisco y Guanajuato; la CROM organizaba sindica

tos campesinos en Puebla, Tlaxcala, Michoacán,Morelos, San Luis, Durango, 

Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y Veracruz; las Ligas de 

Comunidades Agrarias eran, particularmente Ja de Veracruz, organizaciones 

campesinas con amplio poder regional.~/ Queda por aclarar cuánto de 

"campesinas" ten!an estas organizaciones. La CGT podr!a considerarse tai, 

sin embargo su origen deriva de una escisión entre representantes de Ja 

CROM y delegados del Partido Comunista Mexicano. La CROM. por su parte. 

mantuvo hacia los campesinos una representatividad determinada por las ne

gociaciones realizadas desde Ja cúpula de las respectivas organizaciones 

con el Partido Nacional Agrarista. ~/ Durante el gobierno de Calles, se 

formaron varias cooperativas agrfcolas como alternativa al carácter "poli

tizado" del ejido y cuya promoción corrió a cargo del propio Calles; ..!Q§_/ 

estas organizaciones, junto con las Uniones de Sociedades Locales de Crédito 

~/ Citado en Meyer, Jean. op. cit., p. 85 

~ Ibid., pp. 85-95 

_!Q§_/ Ibid., p. 90 

1º§.I Ibid., p. 87 
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agitada trama politica de aquellos años. En muchos casos, el ejército del 

nuevo Estado llegó a ser el principal aliado de los terratenientes para la 

conservación de su posición económica y social. 93/ Generalmente, el ejér-

cito surgido de la lucha armada, lo cual no autoriza a caracterizarlo de 

"revolucionario", podia hacerlo por la incapacidad del gobierno central pa-

ra contrarrestar las actitudes de los jefes militares. Cuando no obtenian 

el arriendo de las tierras en condiciones muy ventajosas, llegaban al extre

mo de despojar a los hacendados mismos. 99 / 

La sociedad rural mexicana de la década de los veinte sufrió los efec-

tos de haber sido la principal derrotada rle la luclia iirmada de la c\écada .. rn-

terior. Según ya se dijo. el rep•rto agrario rle la época obedeció a los 

criterios politices de las gohernantes. mas no la existencia de un proy0--

to nacional que influyera a la clase campesina. El carécter de derrotados 

en la guerra civil habla determinado su posterior subordinación al aparato 

estatal ya que sólo él podian orquestarse las respuestas a sus demandas. Sin 

embargo, la relativa autonomia que tuvo el campesinado respecto al gobierno 

central durante la década de los veinte, atribuible en parte a la ausencia 

de un poder central plenamente consolidado, permitia el fortalecimiento de 

los poderes regionales de politicos-militares de corte agrarista. J.Q.Q./ Es-

98/ lbid., p. 51 

99/ lbid., pp. 67-70 

~/ González G., Francisco, op. cit., pp. 117-121 Sin embargo, la clasi-
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ta relativa autonomfa puede ser imputada a la persistencia de una tradición 

cultural democrática entre los campesinos, articulada con una organización 

social comunal. No obstante, el conjunto de políticas llevadas a cabo por 

el gobierno de Calles paulatinamente habria de descomponer esta tradición 

hasta el punto de convertir al campesinado en un brazo fundamental del ré

gimen posrevolucionario. _1_Q_1_/ 

Confrontando con una clase rural baja parcialmente movili
zada, pollticamente desunida y considerablemente retrógra
da, Calles se valió del reparto de tierras no sólo para 
vencer resistencias polfticas sino para promover Ja re
construcción económica ... 102/ 

Desde el inicio del gobierno rle C~lles se creó Ja Comisión Nacional 

t.graria, responsable del "rles;;rrol lo de Ja r•ol í tí ca rle Ja tierra (creacióri 

_1_Q_1_/ 

~/ 

ficación, hecha por este autor, de: a) polfticos que "representaban a 
sectores radicales de la pequeíla burguesfa, que propiciaban una mayor 
fuerza al movimiento"; b) polfticos convencidos de la necesidad de 
una reforma agraria ciue satisficiera el hambre de tierra de los hom., 
bres del campo y que veían en el Estado el sujeto encargado de lle
varla adelante"; y c) "otra corriente, manipuladora y oportunista, 
que buscaba utilizar al movimiento campesino fundamentulmcnte para 
alcanzar fuerza polftica y escalar puestos", además de padecer un 
fuerte maniquefsmo, no considera lo que el tiempo habría de mostrar: 
todos estos politices tenfan algo de pequeílos burgueses, algo de con
vencidos de la reforma agraria y estadolátricos, y algo de oportunis
tas y manipuladores. La modernidad mexicana de aquf habría de tomar 
sus rasgos más notables. (Véase pp. 117-118). 

Coatsworth, John, "Los orígenes del autoritarismo moderno en México" 
en Foro Internacional, vol. XVI, octubre-diciembre, no. 2 (62), pp. 
231-232 

Tardanico, Richard, "México revolucionario, 1920-1928. Capitalismo 
trasnacional, luchas locales y formación del nuevo Estado"en Revista 
mexicana de Sociología, vol. XLV, no. 2, abril-junio 1983, p.~ 
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de la pequena propiedad y del ejido), de la poi ítica hidráulica y de la po-

1 Itica agrlcola". l03/ El Estado mexicano hacia acto de presencia en la 

sociedad rural en una época en que los poderes extra-estatales (o "feudos") 

gozaban de amplio espacio. As!, la Confederación General de Trabajadores, 

formada por anarcosindicalistas y ccmunistas, ejercia influencia en estados 

como Michoacán, Coahuila, Jalisco y Guanajuato; la CROM organizaba sindica

tos campesinos en Puebla, Tlaxcala, Michoacán,Morelos, San Luis, Durango, 

Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y Veracruz; las Ligas de 

Comunidades Agrarias eran. particularmente la de Veracruz, organizaciones 

campesinas con amplio poder regional. -1.Q!/ Queda por aclarar cuánto de 

"campesinas" tenian estas organizaciones. La CGT podria considerarse ta~. 

sin embargo su origen deriva de una escisión entre representantes de la 

CROM y delegados del Partido Comunista Mexicanc. La CROM, por su parto. 

mantuvo hacia los campesinos una representatividad determinada por las ne

gociaciones realizadas desde la cúpula de las respectivas organizaciones 

con el Partido Nacional Agrarista.~/ Durante el gobierno de Calles, se 

formaron varias cooperativas agricolas como alternativa al carácter "poli

tizado" del ejido y cuya promoción corrió a cargo del propio Calles; _!Q_§_/ 

estas organizaciones, junto con las Uniones de Sociedades Locales de Crédito 

~/ Citado en Meyer, Jean. op. cit., p. 85 

~ !bid., pp. 85-95 

~/ !bid., p. 90 

1º.§.1 !bid.' p. 87 
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Agr!cola conservaban su posibilidad de existencia del reconocimiento que hi

ciera el Banco de Crédito Agr!cola para obtener los fondos necesarios. Por 

último, la Comisión Nacional Agr!cola desde diciembre de 1924 incorporó den

tro de las facultades del gobierno federal. y en particular del Ejecutivo, 

la pol!tica agraria. sostén fundamental desde entonces de la consolidación 

del Estado mexica~o. _!QZ_/ 

Por el lado de la clase obrera. las relaciones con los gobiernos de 

los sonorenses se presentaron siempre bajo la forma de alianza. Esta situa

ción no es sorprendente: desde su época en Sonora, la élite gobernante reco-

nació en los trahajr1dores 1ic lc1s r:iwL1rl0s :l 1Jn ciru;:o soc:izd cstruté~ico •J"e 

la lucha polltica. lOB/ Descle el Jlílcto re2lii~Jo por Obregón con la CAsa 

del Obrero Mundial l1i'sla el desatado ohrerismo "le Cill les, la ele.se obrera 

fue pieza clave en la política sonorense. 

De 1920 a 1928, la relación gobierno-sindicatos obreros puede ser ca

racterizada, de manera puramente instrurrrntal, como semipluralista, ~/en 

atención al relativamente alto nivel de autonom!a de los sindicatos respecto 

Pozas Horcasitas, Ricardo, "de la ruptura del viejo régimen a la 
creación del nuevo orden" en Varios Autores, Revolucionarios fueron 
todos, México, FCE, 1982. -

1.Q!!/ Aguilar Cam!n, Héctor, "La revolución que vino " op. cit., p. 28 

~/ Camacho, Monuel, El futuro inmediato, México, Siglo XXI, 1981, p. 31 
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al Estado. Los sindicatos tradicionalmente combativos (en Veracruz y Pue

bla, por ejemplo) gozaban de una significativa autonomía respecto al aparato 

estatal y respecto a las incipientes agrupaciones patronales, desagregadas, y 

cuya significación para el mercado interno era escasamente relevante. -1..!Q/ 

Esta situación estuvo condicionada por la existencia de poderes regionales 

relativamente independientes respecto al Estado mexicano; además, la desar

ticulación que sufrió el mercado interno durante los dlas del movimiento ar-

mado se encontraba, en los •Ros veinte, en proceso de reintegración; esto 

permit!a que la clase obrera mantuviese ese status semipluralista. 

Durante estos •~os, pero especialmente durante el gobierno ~e Calles. 

la CROM constituyó uníl íl!erz.o funrJ'1<nentíll dentro de \,1 pollticíl mexicíln.''· 

La CROM era una orgnn1..:c1ción cie ob1-e¡-os fnbrilc.:, tr~h.'.":jílriores citadinos y 

campesinos que part!a de los sindicatos, uniones y sociedades formados en 

cada localidad; hacia 1926, la CROM aseguraba contar con dos millones de ad

herientes: la cifra está, seguramente, inflada, pero, en todo caso, ello no 

deja de significar que era la CROM la organización ~ue controlaba la mayor 

parte de la clase obrera . .l.!_l/ Por si esto fuera poco, el poder de la CROM 

se incrementó significativamente a ralz de la alianza que estableció su 

principal llder, Morones, con Calles. 

-1..!QI !bid., p. 31 

.l.!_l/ Meyer, Jean, op. cit., p. 77 
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Calles, como Obregó~. mentenla una experiencia polltica que privile

giaba las alianzas con las clases trabajadoras; sin embargo. al contrario de 

aquél, Calles colocó en primer lugar la reforma obrera sobre la reforma 

agraria. Obregón habla dado un apoyo un tanto limitado a la CROM y, ante 

los vinculas cada vez mas estrechos entre la CROM y Calles y la mencionada 

relativa autonomla de la clase obrera, Obregón desplazó su patrocinio al 

Partido Nacional Agrarista. Calles, por el co~trarlo, lo primero que hizo 

fue nombrar a Morones en el Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo. 

Desde el punto de vista del Estado, se fincaban las bases de la orga

nización de las clases; sobre ella se levantarla una de las estructuras ~1n

damentales de la morlcrniz~r:ión rfe 18 sociedad y economia mexicanas. El 

p1·agmatismo de los sor1orcnses j1196 un papel estolal· en estas circunstanci2s: 

la alianza con las clases obrera y campesina estaba fundada en un estilo pu

pulista de ejercer la pol[tica. El ascenso de las masas en la década ante

rior no podía ser menospreciado, tal como Carranza lo habla hecho. Por 

ello, la respuesta que tenla que dar el Estado en ciernes debla contemplar

las. Para ello tuvo que que ser una pareja como Obregón-Calles la que re

gistrara esta gestión: su papel militar, sus tradiciones en Sonora y una 

innegable astucia polltica son ingredier.tes indispensables para comprencer 

la polltica de esos años. 

Sin embargo, no dejarla de ser simplista atribuir a la eficacia polí

tica de los sonorenses el éxito de su gestión. Por otra parte, las condi

ciones externas a México propiciaron muchas de las medidas que habrlan de 
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tomarse. Desde que Obregón asumió el poder las relaciones con Estados Uni-

dos eran extremadamente tensas. Durante la guerra civil. los inversionis-

tas extranjeros hablan logrado fortalecer su dominio sobre los estratégi

cos enclaves minero y petrolero: en 1920 Estados Unidos habla ya acaparado 

el 90% del comercio exterior mexicano. _;Jl/ Este hecho fundamental permi-

ti6 a los sonorenses extender en la combatividad de los sindicatos de estas 

actividades estratégicas un instrumento invaluable para contrarrestar el 

poder de los i nvers ion i sta s estacloun i den ses . ..!211 Desde el inicio, con 

Obregón, las relaciones con los Estados Unidos eran ambivalentes: la pugna 

desatada por li!s dispos1c1ones jurídicas 0n torno ,11 petróleo cril uno de 

los aspectos; la deuda cxten1a er(1 el otro. 

bernantes q11e pretC?ndL1 1 im1t,1r la influencia do! exterior, particularment0 

de las empresas norteamericanas; sin embargo, del otro lado, el gobierno 

buscaba el apoyo diplomático y financiero de Estados Unidos a fin de esta

bilizar al nuevo Estado y reconstruir la economla. Obregón esperaba obte

ner préstamos para financiar el desarrollo agr!cola y para la fundación de 

un banco nacional; pero también se necesitaban reanudar los pagos de la deu-

da externa con lo que el gobierno obtendrla el apoyo diplomático y financie

ro de Estados Unidos. De este modo, Obregón fijó su atención en la flore-

_í_!l/ Tardanico, Richard, op. cit., p. 386 

JJ.ll Camacho, Manuel, op. cit. , pp. 31-32 



- 176 -

ciente industria petrolera: en junio de 1921 el impuesto a la exportación 

del petróleo se duplicó para orientar el ingreso adicional al pago d.e la 

deuda. El poder de los petroleros era tal, que respondieron con un paro de 

la producción lanzando a la calle a 20 mil trabajadores sin empleo: en sep

tiembre de 1921 la administración de Obregón negoció la eliminación y reduc-

ción de varios impuestos. ~/ Es probable que esta reducción en los in-

gresos contribuyera en el incremento del déficit público; en todo caso, éste 

se agravó a ra!z de la rebelión delahuertista de 1923 . ..!_!2/ 

Las relaciones entre las clases trabajadoras y los gobiernos sonaren-

ses presentaban. como se ve, varios Angulas. Las relacion0s r:-on los Est~J·.f'.:s 

Unidos condicionah,Jn br.1enr1 prlrte de lt1s políticils pop1Jlistas efe Obrccón > 

Calles. Detrás ele J;i al¡d1iztt Crillcs-CROM, el i.:"iper2tivo rlc rcaular a l(:s 

empresas extranjeras llevó al gobierno a atraer a algunas de ellas (por 

ejemplo, a la Ford Motor Company) mediante reducciones fiscales, de aduanas 

y de tarifas de carga, as! como garant!as de cooperación por parte de la 

clase obrera organizada. Simultáneamente, Calles inició una vigorosa campa

ña para ejercer con eficacia su autoridad pol!tica sobre las compañ!as mine-

..!_1i/ 

.1.1§/ 

Tardanico, Richard, op. cit., p. 387 

Ibid., p. 389. El agravamiento del déficit fiscal tal vez sea razón 
suficiente para rechazar la hipótesis de Raymond Vernon, para quien 
"cuando la producción de petróleo ddscendió en forma dramática, des
pués de 1921, la declinación, probablemente, hizo menor daño al resto 
de la economla del que pod!an indicar las cifras"; op. cit., p. 95 



- 177 -

ras y petroleras. ~/ En particular, Calles dirigió sus esfuerzos para 

incrementar los ingresos federales a la industria mineril. __!_!Z_/ 

Cuadro 3.5 Producto Interno Bruto: Minería y Petróleo 1921-1928. 

Millones de pesos de 1960 

AÑO MINERIA PETROLEO 

1921 883 3,463 

1922 1,201 3,263 

1923 1 ,538 3.222 
1924 1 ,541 2,926-

1925 1 ,692 2,534 

1926 1,881 2.225 
1927 2,054 1 ,499 

1928 2, 149 1 ,234 

Fuente: Solis, Leopoldo, La realidad económica mexicana. Retrovisión y 
perspectivas, México, Siglo XXI, 1981, p. 79 

Si bien es dificil precisar si para la clase obrera era imprescindi

ble un Estado nuevo y poderoso, está bastante claro que para la burocracia 

política sindical, emblemáticamente representada por Morones, el Estado nue

vo y poderoso significaba pertrecharse en las palancas de su aparato para 

-1.!§_/ Tardanico, op. cit., p. 393 

-1..l?:I !bid., p. 395 



Cuadro 3.6 Ingresos Federales 1924 - 1928 
(Millones de pesos y porcentajes relncionarlos con el total de los ingresos netos) 

1924 1925 1926 1927 1928 
MONTO 'X, MONTO 't MONTO 'X, MONTO 'X, MONTO 'X, 

Impuestos a la importación 70.6 24.2 85. 1 26.6 88.0 27 .3 69.7 24.4 69.2 24.2 
Impuestos a la exportación 23.5 8.1 19.4 6. 1 19.6 6. 1 12.8 4.5 13.0 4.5 
Impuestos a la industria 37.4 12.8 41. 7 12.7 49.1 15.2 49.0 17.2 52.0 18.2 
Impuesto sobre la renta 2.6 1.0 13.4 4.2 17 .1 5.3 17.4 6.1 16.0 5.6 
Imr•uesto de herencias 3.7 1. 3 2.B 0.9 2.2 0.7 2.8 1.0 2.9 1.0 
Impuesto del timbre 21. 7 7.5 22.4 7.0 24.8 7.7 25.6 9.0 20.7 7.2 
Recaudación aclicional de la fede 
ración por impuestos estatales 21.0 7.2 25.2 7. 'J 21.5 6 .. 7 20.3 7. 1 20.6 7.2 
Impuesto a la exportación de re-
cursos naturales 53.5 18.4 45.3 14.2 40.5 12.6 27.0 9.5 29.0 10.1 

:::j Servicios estatales 38.5 13.2 44.6 14.0 45.1 14.0 49.4 17.3 54.7 19.1 
CD 

Ventas de propiedad federal 11.5 4.0 7.2 2.3 14.2 2.1 6.2 2.2 4.8 1. 7 
Misceláneos 0.02 o.o 1.5 0.5 0.7 2.5 
Impuestos acumulados de los años 
anteriores 12.0 4.1 22.6 7. 1 6.0 1 .9 7.8 2.7 7. 1 _.?.:2 
T o t a 1 296.1 101 .6 331 .2 103.2 328.8 102.0 288.1 101. 1 290.0 101.2 
Menos: Participación de los muni 

cipios en los impuestos federales 4.7 1.6 11.3 3.2 6.4 2.0 3.1 1.1 3.4 1.2 
Total ingresos federales netos 291.4 100.0 319.9 100.0 322.4 100.0 285.0 100.0 286.6 100.0 

Fuente: Krauze, Enrique, La reconstrucción económica. (Historia de la revolución mexicana no. 10). México, EL 
Colegio de México, 1977' p. 72 

* Estimnción 
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acumular riqueza y poder: una más de las estructuras fundamentales de nues

tra modernidad. De ninguna manera es casual que uno de los abanderados por 

modernizar las estructuras burocráticas, Alberto J. Pani, ~/haya sido de-

rrotado en su confrontación con Morones. El proyecto de Pani inclu!a el 

despido de Jos empleados gubernamentales superfluos, la reducción de sala-

rios del personal restante, la reorganización de la administración fiscal 

del Estado. Este remozamiento de las finanzas públicas permitirla asignar 

una mayor parte del presupuesto al desarrollo económico. ~/ 

Las fórmulas económicas y las élites. 

La reconstrucción '.!S! ¡ry rnor!ernirfrirl mexicana estuvo fund2da en 1(1 0,·J1-

ficación de un Estarlo ntievo y poderoso. No por!rJa ser cte otro modo: l~ cr1-

sis del Estado porfirista había sido, simultán<?amente. la crisis del estilo 

de modernización económico-social que habla vivido la sociedad mexicana. Con 

la consolidación del Estado, en el porfirismo, se puso en marcha un proceso 

de modernización capitalista condicionado por la inserción de la economfa 

.!..]§_/ 

JJ.2.I 

Véase Krauze, Enrique, Caudillos culturales, op. cit., en particular 
la concepción de Manuel Gómez Mor!n sobre la organización "business 
like" del aparato estatal. 

Ibid., p. 391. Por su parte, Jean Meyer atribuye impJ!citamente la 
salida de Pani a que éste "exig1a una polftica extranjera cautelosa, 
una reforma agraria moderada y no comulgaba con el conflicto religio
so". Op. cit., p. 79. Sin embargo, no es descabellado incluir en es
tos aspectos la pol!tica antiburocrática de Pani, a la que Morones se 
habrla opuesto dados sus lazos con los miembros de la CROM incorpora
dos en el aparato de gobierno. 
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mexicana en la econom\a mundial -lo que puede ser pensarlo con la expresión 

"división internacional del trabajo"- y por las diversas voluntades poi iti-

cas que dieron vida al progr•ma porfirista de modernización. Las insufi

ciencias institucionales del Estado porfirista orillaron su col•pso: por 

ello, cualquier tentativa de refundar la modernización capitalista del pais 

tenia que partir del dato básico de la necesidad de constituir un Estado ca-

paz de superar las insuficiencias institucionales de su antecesor. Moderni

zación económic• era, entonces. hermana de la modernización estatal. 

Acudieron a la cit• circunst•ncias y personajes vari•dos en extremo. 

El asesinato de Ohrer¡ón. en julio rle 1928, dio por terminada la •cometida 

del caudillo por reinst,,,,,,,,- 11n' ne lils instit11r.iones pol!tic.1s cp1e en el 

porfiriato liabín cobrado a11gc pero que t1abría ~le: prender la mect1a rnoderist: 

la reelección. L• intrusión de compiliíías y gobierno norteamericanos hab!a 

favorecido, desde los ciias de Carr•nza. una politica hacia el exterior de 

acendrado nacionalismo: Obregón y Calles la siguieron aunque con los mati

ces que su preclaro pragmatismo imponla. Hacia obreros y campesinos, la 

alianza con la CROM y la federalización de la reforma agraria condujeron un 

proceso que desde entonces habrla de signar lo politico de la modernización 

mexicana. En todo caso, el cuadro estaba completo: hacia arriba institucio-

nalización de la transferencia pacifica del poder (léase: PNR, 1929), meca

nismos de prebendas e integración de los lideres regionales, y mucho dinero 

a través de muchos negocios desde el aparato politice; J20/ hacia afuera: 

J.?Q./ "En la situación económica del paises más fácil seguir la v!a poli-
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nacionalismo y reconciliaciones para negociar una posición menos desfavora-

ble (deuda externa y recursos naturales) y para fomentar la entrada de capi-

tal modernizador; hacia abajo, organización de las clases trabajadoras como 

medio para el logro de fines, vale decir como poder; hacia adentro, sumato

ria de lo anterior, fortalecimiento del Estado mexicano. 

Este cuadro designn la incorporación en el Estado de los mecanismos 

necesarios para operar la modernización capitalista del pa!s. Consenso ha

cia un Estado nuevo y poderoso. mAs necesided histórica de asistir al con

cierto del capitalismo munrlial. empujaban a los gobernantes de la época ha-

cía una pol!tica en I.1 que e,vpJ fcit,1mcnte se organizaran los mecanismos riel 

desarrollo cnpit.:ilist,1. /l.rfcmr1S, Ja irleri de c¡1H? fuerA desde el Estado qur~ .__~i 

desarrollo del cnpit,1lisrno s 12 pror1t1jern no er.:i n1.1cva. Conviene recordar 1in-: 

de las tesis fundamentales de Arnaldo Córdova al respecto: 

El Estado es concebido como el verdadero puntal de la or
ganización y del desarrollo material de la sociedad. La 
insuficiencia de la economla hace que se otorgue a la po-
1 ltica una absoluta eficacia para el desarrollo. Los por
firistas fueron los primeros en sostenerlo. ~/ 

tica para llegar al dinero, que la vla económica. Esta última lucha 
es complicada y azarosa, todos los lugares se encuentran ya ocupados 
y no es tan f8cil ser empresario, como lo experimentan muchos nuevos 
ricos de esos años, millonarios que se descubren ineptos para los ne
gocios; Ja acumulación inicial del capital la hicieron de manera pri
mitiva y con la facilidad que les dio el poder pol!tico" Meyer, Jean, 
op. cit., p. 310 

Córdova, Arnaldo, La ideolog!a de la revolución mexicana, op. cit., 
p. 35 
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Fuera ctel ámbito meramente ideológico en que se expone esta ictea, el 

Estado mexicano, en la práctica, organiza aspectos fundamentales de lamo-

dernización capitalista. No por sabido deja de ser importante el hecho de 

la participación activa del Estado en la modernización económica de los pal-

ses de América Latina durante este siglo . ...11II Sin embargo, paralelamente 

con la modernización económica corre la modernización de la organización 

institucional de las nuevas clases sociales que aparecen en el panorama de 

la industrialización. En América Latina toda, la modernidad estatal fundada 

en la Cilida de los automatismos de mercado estuvocondicionada por las rela-

ciones de subordin•ción heci• el capitalismo de los paises centrales; la 

entrada Hl mercHdO mundial a través de la industrialización produjo en el 

aparato estatal lo'! necesidad ele r0gt1!,1r 1.1s re!.CJciones Gntn? li'lS clases y ._ 

proteger In pL1ntn productiva. ~n i'Jltimo térr11•10. }r\S :,ocierJ.1rl.es !Atino.~~,e:-

ricanas importaron, traducidas y reformuladas. las instituciones del moderno 

Estado benefactor keynesiano. En México durante la época de la reconstruc-

ción del Estado y la modernidad. entre 1920 y 1940, las fórmulns económicas 

son directamente fórmulas politicas. 

Ni reflejo, en la realidad, de un proyecto impersonal que sobrepasa 

las voluntades de los mexicanos, ni proyecto de élite vuelto realidad por 

"El Estado asume ( ... ) la garantia social de las condiciones genera
les del proceso de estructuración y reproducción dei neocapitalismo 
tard!o y dependiente, sobre todo a través de sus funciones de organi
zación colectiva y politica socio-económica". Kaplan, Marcos, Aspec-
tos del Estado en América Latina, México, UNAM, 1981, p. 92 ---
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la volición de los lideres: todo a Ja vez. Las transformaciones estructura

les del capitalismo en el orden mundial empujaban por todos lados una moder-

nización estatal que desbancaba al mercado como centro regulador de la re

producción de las sociedades capitalistas. Pero imputar al Estado mexicano 

el ser sujeto implica olvidar las determinaciones de la propia historia me

xicana instalaba en esos años. Ya se habló suficientemente de las circuns-

tancias y los personajes que hicieron posible la historia de estos años. 

Con Ja ventaja que da la distancia, se puede decir que en esta época se cu

bren los requisitos indispensables para el ulterior desarrollo de la moder-

nización industrial que despega en 1940, pero no es igualmente sencillo 

afirmar que en los personajes de aquellos dlas latiera un proyecto como és-

te. 

La Nueva Polltica Económica de la época de Calles. según la expresión 

de Enrique Krauze, J.Q/ parece haber tenido por objetivo liberar al pafs del 

dominio económico extranjero reduciendo la injerencia en la vida nacional de 

particulares, empresas o naciones extranjeras. ~/ Era sólo en el Estado 

donde podía inscribirse proyecto alguno: ésa era la revolución hecha gobier-

no. 

.]3±1 

Un proyecto modernizador, orgulloso y patriota, que reco-

Krauze, Enrique, La reconstrucción económica (Col. Historia de la re
volución mexicana no. 10), México, El Colegio de México, 1977 . 

Ibid. p. 18 
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rre y modifica las estructuras; un plan sin demagogia, que 
no puede realizarse sin el desarrollo metódico de todas 
las fuerzas productoras del pais y la explotación intensi
va de la riquezas nacionales. ~/ 

Las modalidades del desarrollo capitalista mundial en conexión con 

las circunstancias particulares de la historia mexicana congregaban en el 

Estado la posibilidad de instrumentar la modernizción del pa!s. Esta arti-

culación estuvo preílada de consecuencias históricas. La principal fue el 

acelerado desarrollo del capitalismo mexicano a partir de 1940. Sin embar-

go, no clebe pensarse que entre 1920 y 1940 todas las circunstancias y las 

acciones de los personajes se f1Jeron acomoclanclo lógicamente para llegar a 

la subsectJente mociernirtAr1. Rr2.s1ilta P1fls nceptoble '1S!1mir QllC los 11 preparc1-

tivos 1
' rle líl modcrniz~ciór1 se est2~lecicron h~i0 los criterios de, por le 

menos. rlos proyectos: el sonorense y el c:,1rdenist,-1, pero q1w éstos de niri-

guna manera tuvieron como objetivo lo que finalmente resllltó. La recons-

trucción de la modernidad mexicana se fue produciendo contingentemente; sólo 

de este modo se evita presentar como necesario lo real. 

El vinculo de la renov~ción y su futuro no es ese "proyecto" que, se-

gún la versión oficial, se plasmó en la Constitución de 1917: de acuerdo 

con esto, el México emanado de la guerra revolucionaria habria de dirigirse. 

ineluctablemente, al paradisiaco sitial donde la historia no existe; más 

~ Ibidem. 
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aún: México avanza gracias a la "astucia de Ja Revolución". A contraco-

rriente, la modernidad mexicana se ha edificado sobre el pragmatismo de la 

élite, las condiciones mundiales del capitalismo, en fin: sobre todo lo que 

se quiera menos sobre un "proyecto" que arrastra a Ja nación en su vuelo 

histórico. 

Fundamental para la reconstrucción de Ja modernidad mexicana fue el 

flujo continuo de población del campo a la ciudad. Entre 1910 y 1940, la 

población de las areas urbanas aumentó en 56%. La de Guada!ajara se dupli

có. la de Monterrey mas que se duplicó y la de la Ciudad de México casi se 

triplicó. Jl.§_/ En el periorlo comprendido entre 1912 y 1930 la poblacióA 

económicamente activo del sector agricol,1 descendió de 75% il 68%. J12! 

Además. durante este pr::riorjo l:~s ocupocioncs tf~~icas de la 11 clase mediri 1
', 

tales como oficinistas, trabajadores especializados. emplearlos bancarios y 

del gobierno, profesionistas y propietarios de pequeños negocios, crecie

ron con mayor rapidez que lasde la población en general. ~/ El despla-

zamlento de población del campo a la ciudad significó una oferta de mano 

de obra, muy probablemente barata, a las potencialidades de la inversión 

en industria, mientras crecían los servicios en las urbes. 

~/ 

Vernon, Raymond, op. cit., p. 95 

Himes, James R., "La formación de capital en México" en La economía 
mexicana,!! Política y desarrollo (selección de Leopoldo Sol!s), Mé
xico Fondo de Cultura Económica, 1978, p. 169 

Vernon, Raymond, op. cit., p. 95 
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En tanto, entre 1926 y 1928, Ja agricultura conoció una dirección as

cendente. (Cuadro 3.7) Entre 1926 y 1940, el área irrigada creció en 15% ó 

20%. Aun aceptando que el crédito agr!cola y la pol!tica de irrigación ex

perimentaron un verdadero fracaso, ~/parece ser que la agricultura, en su 

conjunto, se mantuvo relativamente estable. Por supuesto, las desigualda

des regionales y sociales también aqu[ hicieron acto de presencia (ver Cua-

dro 3.8) 

Cuadro 3.7 

Fuente: 

Producto Interno Bruto. Agricultura, 1921-1928. 

Millones de pesos de 1960 
A Ñ O 

1921 
1922 
1923 

1924 
1925 

1926 

1927 

1928 

Solfs, Leopoldo, op. cit., p. 79 

AGRICULTURA 

4,652 
4,639 
4,623 

4,609 
4,596 

5,207 

4,923 

5,260 

_gg; Véanse Krauze, Enrique, La reconstrucción Económica, op. cit., pp. 
134-145 para la pol[tica de 1rr1gac16n, y pp. 146-161 para el crédito 
agrfcola. 



Cuadro 3.8 

REGION 

Norte 
Sur 
Centro 

Fuente: 
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Producción Agricola Per-cápita 1907 y 1929. 

(1900 = 100 

1907 

60 
145 
112 

1929 

318 

98 
69 

Krauze, Enrique, La reconstrucción económica, op. cit., p. 164 

Con el poder de Calles. y los huenos deseos de su creador. Manuel Gó

mez Morín, se creó el l3iir1co de Crédito Agricola, que impulsó la producción 

a9rlcola del norte riel ;>•is. la cual se encontrnba en manos de la élite n11c-

va sal ida de entre los revolucionarios . ...!l.Q/ El conjunto de estas determi-

naciones pueden ser aorupadas del siguiente modo: la mano de obra y el capi

tal de financiamiento se encontraron disponibles durante un breve periodo 

antes del colapso de 1929, mientras Ja producción agricola pudo alimentar y 

vestir al sector urbano • ..!l.!_/ En ello se encuentra, según Himes, la cla

ve para Ja formación de capital.~/ Si bien es recomendable tomar con 

JlQ./ 

..!l.!_/ 

~/ 

Alonso, Jorge, la dialéctica clases-élites en México, México, La Casa 
Chata, 1976, p . 

Himes, James R., op. cit., p. 169 

No debe pasar desapercibido el que la oferta de la producción agrico~ 
la no necesariamente era suficiente para sostener este impulso. "Las 
actividades de exportación que combinan el uso ~e recursos no renova-
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precaución ciertos trazos generales que pretenden explicar el ulterior desa

rrollo industrial, la consistencia del arg1Jmento puede ser sostenida por el 

hecho de que entre 1925 y 1940, cuando aún las medidas públicas de salubri-

dad no estaban suficientemente desarrolladas. Ja tasa de mortalidad de ni-

ños de menos de un año de edad descendió de más de 200 a alrededor de 110 

por millar, lo que hace pensar en Ja existencia de un mayor suministro de 

alimentos. _1ll/ Igualmente, Ja tasa ele mortalidad de la población en gene

ral descendió en el periodo (Cuadro 3.9). 

Cuadro 3.9 

PERIODO 

1920 - 1924 
1925 - 1929 
1930 - 1934 
1935 - 1939 

México: Natalidad. ~ortalidad y Crecimiento Natural de Ja Po
blnción, ~/ 

1920 - 1939 

NATALIDAD MORTALIDAD CRECIMIENTO 
NATURAL 

45.3 28.4 16.9 

44.3 26.7 17.6 
44.6 25.6 19.0 
43.5 23.3 20.2 

l!./ Tasas, medias anuales por mil habitantes. 

Fuente: Composortega, Sergio, "La población mexicana: breve descripción 
de su evolución histórica~ mimeo. p. 20 

bles, con la destrucción irremediable de Jos suelos en Yucatán, La La
guna, Sinaloa (minas, petróleo, plantaciones) no constituyen una base 
viable para sostener a Ja masa de los trabajadores. El sector de sub
sistencia vive la lenta disminución de la producción de alimentos, pa
ra el mercado interno (en estrecha relación con la estrategia desarro-
11 ista y la reforma agraria) y el éxodo demográfico hacia los Estados 
Unidos y algunos grandes centros urbanos nacionales". Meyer, Jean, .op. 
cit., p. 291 

_1ll/ Vernon, Raymond, op. e i t. , p. ·223 n. 21 
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En todo caso, existen fuertes indicios de que en la década de los 

veinte se produjo un flujo de inversiones hacia las industrias manufacturas. 

No están muy claras aún las causas de ello, 1341 lo que se diga aqu[ tiene, 

por tanto, un tono estrictamente hipotético. La seguridad en Jos transpor

tes, particularmente en Jos ferrocarriles, restablecida después de los años 

de la guerra, pudo haber creado en los jóvenes industriales surgidos en el 

porfirismo el ánimo para reanudar Ja explotación y exploración de Jos merca

dos del pa!s. Un flujo significativo de capitales pudo haber provenido de 

las haciendas en virtud de la inseguridad qu~ creaba la posibilidad de una 

reforma agraria en forma; si bien movilizar los capitales invertidos en la 

agricultura no era cosa sencilla, ya que muchos se encontraban en forma de 

instalaciones, aquellos fondos que se mantenian liquidas debieron ser movi

lizados: una parte de estos fondos huyó a Estados Unidos y Europa, otra p0r

te fue robada, pero hubo casos aislados en que se lograron transferir con 

éxito al comercio urbano, las propiedades rafees y la industria.~/ 

El flujo de inversiones a la industria manufacturera puede observarse 

en su comportamiento posterior. El crecimiento de la actividad industrial 

Jl_i/ El comportamiento de la burgues!a mexicana en este periodo es un as
pecto insuficiente investigado, y cuya importancia es grande. Hans
Werner Tobler realizó una investigación al respecto que no pudo ser 
consultada para este trabajo. A la espera de su publicación en espa
ñol, véase el comentario de Friedrich Katz sobre el trabajo de Tobler 
en Nexos 92, agosto 1985, pp. 47-49 

Este conjunto de hipótesis se encuentran en Vernon, Raymond, op. cit., 
pp. 96-97 
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Cuadro 3.10 Producto Interno Bruto Actividad Industrial 1921 - 1930 

Millones de pesos de 1960 
MANUFACTURAS CONSTRUCCION ELECTR I C !DAD 

1921 3,049 574 103 
1922 3,069 657 127 
1923 3,082 774 159 
1924 2,957 807 193 
1925 3,810 917 215 
1926 4.257 874 247 
1927 4,310 847 275 
1928 4' 199 987 266 
1929 4,435 902 253 
1930 4.415 875 252 

Fuente: Sol is, Le>opolrlo, op. cit.. p. 79 

(manufacturas, construcción y electricidad) en la década de los veinte fue 

bastante acelerado: en 1929 superaba al de las industrias extractivas. En 

la segunda mitad de los treinta, la participación relativa de las manufactu-

ras habrlan de superar a la agricultura. ~/ Adem~s. en la década de los 

veinte se mantuvo un importante nivel de exportaciones; junto con ello, en-

tre 1925 y 1929, la economia mexicana gozó de favorables relaciones de in-

tercambi6: ambos factores permitieron que aumentaran las importaciones, en-

~/ Solls, Leopoldo, La realidad econ~6~m~i~c~a....:;;m~e~x~i~ca~n~a=-=-.--'R~e~t~r~o~v~i~s~i~6~n'--"-y-'-P~e~r~s
pectivas, México, Siglo XXI .. f~l'fl, p. 7 
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Cuadro 3.11 Importaciones mexicanas, excepto de origen Agrlcola y Ganadero 
1920 - 1927 

(Millones de pesos) 
MINERALES TEXTILES PROD. QUIMICOS PULPA Y MAQUINARIA 
Y METALES MANUFACT. y MEDICINAS PAPEL Y EQUIPO 

1920 92.1 54.0 31.6 9.0 52.4 
1921. 96.2 83.2 27.7 12.6 66.0 

1922 57.0 47.3 22.4 12.0 35.8 
1923 70.3 38.7 19.3 10.0 39.4 
1924 72.3 44. 1 22.0 9.7 40.0 
1925 82.7 57.4 22.6 12.1 45.0 

1926 78.0 50.3 24.1 11. 7 44.5 

1927 90.0 39.0 23. 1 11.2 45.7 

VEHICULOS llEBIDAS ARMAS y 
MISC. EXPLOSIVOS 

1920 16.9 8. 1 3.5 29.5 
1921 20.2 15.8 3.9 30.3 

1922 18.1 5. 1 5.3 24.0 
1923 18.8 3.8 4.5 23.7 
1924 24.3 4.5 4.0 20.8 
1925 34. 1 4.0 5.0 25.8 
1926 28.8 3.8 5.1 23.9 
1927 23.9 3.5 4.7 20.4 

Fuente: Krauze, Enrique, La reconstrucción económica, op. cit., p. 226 

tre las cuales se encortraban fuertes cantidades de bienes de capital. Se

gún las estimaciones de la CEPAL, cerca del 27% de las importaciones de Mé-
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xico en 1925-1929 fueron bienes de capital. _!22'./ 

La falta de coincidencia en las cifras puede imputarse a imprecisio-

nes en las definiciones y/o a insuficiencias estadísticas. En todo caso, 

las cifras muestran que "el utilaje y medios de producción mexicanos se en-

riquecieron notablemente en el quinquenio." _!1§_/ También está claro que el 

suministro de "maquinaria" provino fundamentalmente de los Estados Unidos. 

No obstante, debe reconocerse que este aspecto no está del todo claro, por 

tanto es recomendable tomar con cuidado lo anterior. Pero si estos indica-

dores no son suficientes, si está bastante claro el caracter novedoso asumi-

do por el Estado mexicano. 

.!E_/ 

~/ 

Principal Instrumento 0e capit~lización de los recursos 
financieros, poder regulador, principal interlocutor con 
los grupos internacionules, el Estado se presenta inevita
blemente como único intérprete del interés público, y em
pieza a definirse en esos anos como una institución sui 
~. con responsabilidades económicas directas yíñüy 
am¡5TíaS, provisto de una autoridad muy peculiar. Se trata 
de construir el capitalismo a través de la centralización 
de las decisiones económicas y de una tutela ejercido por 
el Estado. ~/ 

Citado en Himes, James R., op. cit., p. 170. Raymond Vernon, por su 
parte, y citando también a la CEPAL, afirma que "los bienes de capi
tal constituyeron del 10% al 12% del suministro total de bienes en 
México durante los anos comprendidos entre 1925 y 1930" op. cit., p. 
98. Una afirmación en contraposición con ésta se puede encontrar en 
Solí s, Leopoldo, op. cit., p. 87 

México, Departamento de Estadistica Nacional. Anuario de 1930, México 
D.F. Talleres Gráficos de la Sría. de Agricultura y Fomento 1932, p. 473 

Meyer, Jean, op. cit., p. 289_ 
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Y en esto si hay claridad. Según Himes, el gasto en inversión públi

ca para el "desarrollo hésico" (es decir, el desarrollo agricola, el desa

rrollo industrial, los transportes y comunicaciones, el "bienestar social" y 

la "administración y defensa") aumentó de aproximadamente 26% de la inver-

sión total en el ejercicio 1909 a 1910 a posiblemente 57% en promedio anual 

entre 1924 y 1929 . ..!iQ_/ 

En el horizonte de la estructura social que estas condiciones genera-

ban, la acumulación de capital y poder, dentro de la particular simboisis 

de Estado y mercado que desde entonces se presentaba, habria de reconducir 

los controles de mando de una reducida élite pol!tica gobernante y capit~-

lista. Es as! como 

li.Q./ 

-1..!1_/ 

.... el grupo gobernante que se afirma en el poder pol!ti
co, a partir de 1920, heterogéneo por naturaleza constitu
ye en todos estos anos un grupo de estadistas "en busca de 
una clase" a la cual representar ( ••. ) Desde la perspec
tiva concreta e inmediata de quienes en ese entonces con
trolaban el poder politico, el Estado habr!a de servir co
mo el veh!culo fundamental para el ascenso y la consolida
ción, en lo económico, lo pol!tico y lo social, de lo que 
hoy se conoce como la "familia revolucionaria". -1..!1_/ 

Himes, James R., op. cit., p. 171 

Cordera, Rolando, "Estado y desarrollo en el capitalismo tard!o y su
bordinado. S!ntesis de un caso pionero: México 1920-1970" reproduci
do en: Varios Autores, Tesis sobre Ja Revolución mexicana, México 
UNAM/CCH Naucalpan, 1980, pp. 246-247 
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Los terratenientes agroexportadores y los nacientes industriales fue

ron favorecidos por su relación con los administradores públicos; ambas éli

tes, la de gobierno y la hurguesa, se fortalecfan en razón de sus nexos re

ciprocas anudados en el Estado.~/ La élite de gobierno, consolidada en 

la época de Calles, impulsó la aplicación del excedente productivo a la in-

versión; ello se habrfa de efectuar por medio del Banco de México, organismo 

de financiamiento cuya función económica era. por estar inmerso en el siste-

ma pol!tico, un ejercicio de poder. La élite ilustrada incorporada en el 

aparato estatal (Pani, Gómez. Mor!n, etc.) conceb!a a la banca como el 

agente de desarrollo: la técnica se volvfa parte del poder polftico; lo 

ejercfan aunque no lo supieran. 

La policica bancaria es parte rlel proyecto de desarrollo 
sobre el cual todos están de acuerdo, Obregón y Calles, 
Jos benqueros y la CROM, los polfticos y los empresarios 
nacionales y extranjeros, el comercio de exportación e im
portación y Jos banqueros norteamericanos. _!il/ 

Los medios se ajustaban a los fines, aun cuando fueran de naturaleza 

pragmética y corto-placista. En aquellos dfas el principal medio de pago 

eran las monedas de cobre y plata con valor intrfnseco inferior a su valor 

nominal; éstas eran puestas en circulación a una velocidad mayor que la re-

querida por las necesidades del mercado. Con ello, se lograba una ligera 

~/ Alonso, Jorge, op. cit., p. 117 

~/ Meyer, Jean, op. cit., p. 283. Alonso. Jorge, op. cit., p. 114 
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expansión de crédito, y una parte de los beneficios de acunación obtenidos 

de este modo eran aplicados a cubrir gastos del sector público.~/ Por 

otra parte, durante los primeros años de existencia del Banco de México, los 

recursos eran escasos; no importaba: el banco financiaba la acción del Esta-

do a través de la deuda del gobierno con el banco, lo que propició de algún 

modo la inflación. ~/ 

Si en el corto plazo la obra sonorense se vió interrumpida por el 

crack de 1929, y ya desde 1926, a la larga pol!tica bancaria. hacendaria y 

laboral habrlan de retraducirse en los luminosos frutos de la modernidad me-

xicana. En intimo contacto con esta germinación. la estructuración de la5 

élites. prodt1cto rle l~s ne~esirlArles rle un naciente Estado moderno fundido 

con un capitalismo reformulado y e~barcado en u11 proceso de rac1onali2~-

ción formal de la polltica. recogió las diversas instancias de la moderni

zación y se encaramó en calidad de módulo articulador de ésta. 

~/ Gómez, Rodrigo, "Estabilidad y desarrollo" en La economía mexicana. 
II Pol!tica y desarrollo, op. cit., p. 118 

Alonso, Jorge, op. cit., p. 115 



IV. Estructuras fundamentales de la modernidad 
mexicana 

En este capitulo se presentan, no de manera ordenada sino entramada, las 

estructuras fundamentales que definen la modernidad mexicana. Estas son, en 

sustancia, las conformadas en la articulación compleja entre Estado, clases 

y mercado, que es el contenido del primer apartado. La modernidad mexicana, 

dentro de esta articulación, se configuró desde el inicio con zonas criticas 

cuya resolución habria de descansar en la capacidad de la élite politlca pa

ra refundar el desarrollo del pais: en ello se sitúa lo que emblemáticamente 

llamamos aqul "la crisis". Por filtimo, se presenta el conjunto de problemas 

que la décílda de los ochenta ha traldo: la presencia del capitalismo lnt~r

nacional en su conexión especifica con las prohables transformaciones q11e 0 1 

Estado mexicano se vea precisado a experimentar. 

1. ESTADO, CLASES Y MERCADO. 

La década de los cuarenta, y aún desde antes, abre la época de la moder

nidad mexicana. Es en estos anos que, junto con la expansión de la economla 

mexicana ---en que se sucede el desarrollo de la agricultura capitalista y de 

la industria moderna~, se articulan las clases sociales a través del merca

do y el consolidado Estado nacional. 

Uno de los vértices de lo especifico moderno en México es la integración 

de las clases sociales en el Estado, la ampliación del Estado en la sacie-

( 196 } 
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dad. El proceso ha sido evidente y en absoluto privativo de México: Estado 

y mercado, trabados orgánicamente, han constituido el escenario en el que se 

reproducen las clases sociales. ~/ La época de la apertura de la moderni-

dad no significa ni que no existiera desde antes una trabazón similar, ni 

que fuese sólo desde entonces que se hayan creado el mercado y el Estado. 

La época rle reconstrucción de la modernidad, entre 1920 y 1935, el periodo 

de hegemonla de los sonorenses (Obregón y Calles, fundamentalmente), fue 

precisamente en la que se establecieron muchos de los gérmenes que habrlan 

de consolidarla. En especial, Obregón y Calles hablan iniciado el proceso 

de incorporación de las clases trabajadoras al aparato estatal y hablan 

promovido la elitizaciOn riel poder politice. 

Sin embargo, s11bsistian en el proyecto sonorense estructuras sociales 

que hablan transitado, sin mayores cambios, del porfirismo hasta la era de 

la reconstrucción. Tal es el caso del mundo rural: la revolución consiguió 

más o menos transformar la nueva élite terrateniente, pero no se lograba aún 

refundar el desarrollo del capitalismo agrlcola. La nueva élite norteña ba-

_Jj Esto es, la condición de posibilidad para que las clases sociales sigan 
siéndolo radica en la conexión que guardan tanto con el ámbito de la po
l!tica estatal como con el del mercado nacional. Ello se relaciona di
rectamente con las peculiaridades del Estado nacional en el contexto del 
capitalismo periférico, en donde las debilidades y asimetrlas del merca
do nacional han vuelto necesaria la presencia del Estado para suplir y 
complementar dichas carencias. Espec!ficamente para México, esta arti
culación permitió, durante cuarenta años, generar el consenso y la legi
timidad suficientes para la estructuración de la modernidad mexicana. 
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saba su proyecto en la capacidad exportadora de sus explotaciones agrlcolas; 

por otra parte, la explotación de los recursos naturales --minerales y pe

tróleo--- se encontraba en manos del capital extranjero. De 1926 a 1933, 

mientras el proceso de institucionalización del poder se consolidaba, el 

estilo agro-minero exportador entraba en una crisis de la cual surgirla, no 

sin dificultades, la nueva modernidad industrial del pals. 

El proyecto sonorense entró en colapso en virtud de la crisis de princi

pios de la década de los treinta, que deprimió los niveles, hasta entonces 

crecientes, de las exportaciones. El gobierno de Cárdenas, que entre 1935 v 

1938 experimentó un vir~je sustancial a raíz de la crisis ministerial de.j11-

nio de 1935, _1./ sentó las hases de la moderna articulación ele las clases y 

el Estado, e impulso la consolidación del mercado nacional. 

Las transformaciones institucionales ocurridas durante el gobierno car

denista son condición necesaria, mas no suficiente, para explicar la moder

nidad mexicana. El proyecto sonorense apuntaba a un entramado de relaciones 

entre gobierno y clases trabajadoras en el que el control autoritario serla 

probablemente similar al del porfiriato. Un norte emprendedor y moderno, 

_11 El 14 de junio aparecieron declaraciones de Calles en las que condenaba 
la polltica laboral de Cárdenas y pon1a en tela de juicio el derecho de 
huelga de los obreros. Inmediatamente Cárdenas exigió la renuncia del 
gabinete y lo reorganizó excluyendo a todos aquellos que hablan provo
cado el incidente. Hernández Chávez, Alicia, La mecánica cardenista, 
México, El Colegio de México, 1979, pp. 54-55 



- 199 -

pero, además, conductor. Un centro y un sur incorporados -y sometidos- al 

estilo norteno. Con una burguesla agraria comercial en el comando polltico 

de un pals que se agregaba a la modernización mundial, no parecía imprescin

dible instaurar las instituciones democráticas caracterlsticas de las nacio

nes occidentales. Las desigualdades regionales eran la dimensión espacial 

de las asimetrlas sociales que subyacían entre el norte y el resto del pals. 

As!, promover un régimen de libertades, además de no coincidir con lastra

diciones polltico-culturales de la sociedad mexicana, equivalla a abrir la 

posibilidad de que la élite nortena dejara de capitalizar sus explotaciones. 

Mientras ellos exportaban, la sociedad rural del centro y el sur mantendrlan 

un mercado interno escasamente desarrollado y, en todo caso. surtirían de 

los bienes de consumo que Ja incipiente industrialización demandaba. Con 

ello, se reproduclan las viejas estructuras porfirianas: sometimiento auto

ritario de campesinos y obreros en sur y centro para, con una política aus

tera en salarios y escasa capitalización. se incrementara la tasa de plusva

lla social, cuya distribución permitirla, por un lado, a los sectores con 

mayores inversiones en capital constante (vale decir, a la aaricultur~ nor

teña y a la industria) reproducirse de manera ampliada; a la élite del cen

tro y el sur sostener un nivel de vida privilegiado; y a todo mundo -por 

supuesto, excepto a las clases trabajadoras- convivir en una alianza poll

tica cuyo sostén habrla de ser el sometimiento autoritario de las masas. No 

es casual que, en los dlas que estaba establecida la ruptura Calles-Cárdenas, 

aquél elogiara los reglmenes fascista y nazi, sobradamente capaces de resta

blecer el orden. 
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Con el tiempo quedaria claro que muchas de estas articulaciones transi-

tarian a la época especifica de la modernidad mexicana. Sin embargo, la 

época de Cárdenas ~y particularmente entre 1935 y 193&-- ser!a el punto de 

inflexión en que estalla en crisis el proyecto sonorense y el programa de 

alianzas politicas en que se sostenla. Circunstancias y personajes, nueva

mente, se dan cita. 

Las circunstancias de aquellos años parecen engrandecer Ja figura del 

personaje: Lázaro Cáraenas, cabeza de una generación que habria de sostener 

un estilo especial de hacer polltica. 

Pero el mayor ruido lo hizc el nombre de un hombre de la 
serie polltica que en 1934, con sólo 39 años encima. sub0 
a la presidencia de ta Repúbl lea e instaura el Imperio 
epirrevol11cionario, la era de las lanzaderas de----rareY"o!u
ción institucionalizBda, de quienes en el segundo lustro 
de los treinta, todos los cuarenta y los cincuenta, lanza 
montones de lemas: "Produzca lo que el pa!s consume", 
"unidad nacional", "Concordia internacional", "Máquinas y 
escuelas", "Estabilidad y progreso", etcétera. La élite 
epirrevolucionaria se entrega afanosamente a la tarea de 
construir moldes que permitan el desarrollo armónico de la 
nacionalidad. Se confeccionan cauces para los rios de Ja 
política, la economia, el cambio social y la marcha de la 
cultura. __]_/ · 

Al contrario de lo que ocurría con el grupo norteño de los pol!ticos de 

González, Luis, La ronda de las generaciones. Los protagonistas de la 
Reforma y Ja Revolución mexicana, México, SEP, 1984, p. 90 
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la revolución, Cárdenas vivió las experiencias propias del centro del país, 

atestado de comunidades de orígenes ancestrales en convivencia con las ha-

ciendas: una sociedad que no difería gran cosa respecto a como se hallaba 

en el porfiriato. No iejos de ah!, en Veracruz, Cárdenas pudo conocer per

sonalmente la política ejida! del coronel Ada!berto Tejeda. __!±_/ 

Si la personalidad de Cárdenas no puede ser menospreciada para la com-

prensión de la coyuntura, las circunstancias no eran menos importantes. La 

sociedad mexicana de la época de Cárdenas acarreaba aún las pollticas anti

rreligiosa y educativa -2_/ del callismo: Cárdenas experimentaba una viva 

oposición de parte de la población católica y tradicional mayoritaria. 

Pronto se empezo a criticcr la timirlez de cardenas y a exigir la salida rle 

los callistas del gobierno; los empresarios re~ccionaron con una campana •~-

tigubernamental que incluyó un paro empresarial del grupo de Monterrey. To

. do mundo esperaba de Cárdenas una posición firme frente al cal 1 ismo. _fil 

La coyuntura era, en verdad, critica. Cárdenas había movilizado a los 

jefes de operaciones militares por otros de su confianza, antes de la crisis 

_y 

-2_/ 

_y 

Hernández Chávez, Alicia, op. cit., pp. 30-31. 

La época del predominio de los sonorenses se caracterizó por una alian
za de la élite política con los protestantes. Véase: Bastian, Jean
Pierre, "Protestantismo y política en México" en Revista Mexicana de 
Sociología, no. extraordinario, vol. XLIII, México, ONAM, 1981, p. 1959 

Hernández Chávez, op. cit., pp. 47-51 
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con Calles. _]_/ En estas condiciones, Cárdenas puso en marcha la organiza-

ción de la Central Campesina, la futura CNC; en noviembre de 1935, Cárdenas 

echó a andar el proceso de reforma agraria, romanticismo pragmático desde 

entonces preñado de consecuencias. 

Casi simultáneamente, las organizaciones obreras contrarias a la poli-

tica callista entraron en alianza con el gobierno de Cárdenas; de ah! habria 

de surgir la CTM, simbolo de coyuntura vuelta estructura. Calles era expul

sado del pais: con él desaparecia un proyecto emprendedor que habla caldo 

en desgracia con la crisis de 19¿9. El modernizador estilo norteño de desa-

rrollo era desplazado, momentán~amente, por una politica reveladora de las 

carencias del centro y el sur. La presencia del pasado en el presente, por 

más paradójico ~ue pueda parecer, habria de configurar uno de los pilares ::., 

Ja modernidad mexicana: su peculiar estructura agraria. La presencia de los 

obreros en el Estado establecia los términos de la crisis de la CROM de Mo

rones y del ascenso de una nueva burocracia polltica sindical _!i/ En la 

inauguración de la modernidad mexicana, el romanticismo pragmático y la po

lltica obrera de la clase politica nacional vistieron de gala. 

_Jj !bid., p. 100. Para mayores detalles véase de la misma obra pp. 44-
46. 

Una semblanza de la CROM moronista, del ascenso de Lombardo Toledano y 
del aprovechamiento por los "cinco lobitos" de la coyuntura de aquellos 
años en: Hernández Chávez, Alicia, op. cit., pp .. 121-127 
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La posterior consolidación de la integración Estado-obreros habrfa de 

ocurrir cuando la economía me"icana habfa entrado en proceso de expansión. 

De 1947 a 1951, una fracción lidereada por Lombardo Toledano se situó en 

pugna con el grupo de los "cinco !abitas" lidereados por Fidel Velázquez. 

El destino, a mediano plazo, de la clase obrera se cifraba en una reducida 

élite en lucha. Con la expulsión de Lombardo Toledano. la CTM entraba 

prácticamente en desintegración; sólo la intervención del gobierno alema

nista detuvo su abrupta declinación. Es entonces cuando, no obstante la 

activación pol!tica de los obreros no ligados fuertemente al régimen, la 

intervención gubernamental no repara en la imposición de lfderes y el en-

carcelamiento de la oposición__'}_/ En todo caso, estas circunstancias s!g-

nifican el abandono de la vertiente cardenista de la pol!tica de masas. A 

ella se imponfa un proyecto de expansión econóraíca sobre la base de la sus

titución de importaciones y la agricultura comercial de exportación. Sin 

embargo, el estilo romántico-pragmático de hacer politica habrfa de subsis

tir bajo la forma muy difundida de obtener el consenso mediante gasto pObli-

co. 

En efecto, factor critico en la gestión pública es el conjunto de meca

nismos por los que el sistema polftico asegura la lealtad de las masas. El 

periodo 1940-1955 se caracterizó, en la historia económica reciente de Méxi-

__'}_/ Camacho, Manuel, El futuro inmediato, México, Siglo XXI, 1981, pp. 50-
53. Esta obra constituye un anál1s1s sobresaliente de la relación Es
tado-obreros. 
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co, por una severa inflación ..!.Q/. Esto significó en la clase obrera el de

terioro de sus salarios reales .!J./. La aceptación por parte de los traba-

jadores de este deterioro no fue acompañada, sin embargo, de un uso excesivo 

de la coerción. Las medidas adoptadas en la estructura institucional per

miten distinguir alrunos elementos caracterlsticos del "Estado benefactor 

keynesiano" . .!1_/ 

Sin embargo, la pol!tica de bienestar no pudo evitar que surgieran mo-

vimientos sociales entre algunos sectores de la clase obrera. La industria-

lización operada en el país en la década de los cincuenta creó un proleta-

riado urbano, que creció con la inflación a su lado. La composición de ~a 

demanda se habla empezado a concentrar en los grupos de ingresos altos, que 

constitu!an una categoría exclusiva con acceso a la oferta industrial. 

Existe suficiente evidencia que fue a consecuencia del deterioro en el nivel 

de vida de los obreros que aparecieron expresiones de inconformidad proleta

riada en 1958-1959, las que dieron lugar a luchas contra las formas de domi-

nación corporativa . .!_:!/ De los grupos sociales involucrados en dichas lu-

..!Q/ 

.. ! ... !/ 

Solis, Leopoldo, La realidad económica mexicana. 
pectivas, México, Siglo XXI. 1981, p .. 94 .. 

Retrospección y pers-

Camacho, Manuel, op. cit., p .. 45. Ah! se cita que "el salario minimo 
habla perdido para 1944 un 40% del valor real de 1940" 

!bid., pp. 45-46 

Aya la, José, etc .. al., "La crisis económica: evolución y perspectivas" 
en González Casanova, Pablo y Florescano, Enrique (Coord .. ) México, hoy, 
México, Siglo XXI, 1983, p. 40 
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chas, la mayor!a eran trabajadores de sectores estratégicos: profesores, es

tudiantes, telegrafistas, minero-metalúrgicos. burócratas y, principalmente, 

ferrocarrileros. ~/ 

Es indiscutible que la base del descontento era la pérdida de poder ad

quisitivo de los salarios por la inflación desatada a causa de la devalua

ción de 1954. Sin embargo, es igualmente importante destacar que dichos mo-

vimientos estuvieron fuertemente matizados por la racionalidad burocrática 

del poder. La ocupación por parte de estos sectores de espacios económicos 

de conducción de los activos fijos en la infraestructura del sector público 

permitía negociar con la dimensión del Estado que asume la responsabiliQad 

de la reproducción del capital social total su entrada a un nivel privile

giado de ingresos por concepto de salarios y prestaciones a cambio de la 

lealtad politica y la garant!a del suministro de los bienes y servicios que 

producian. 

La sociedad campesina del México moderno se incorporó al Estado mexica

no como resultado de la combatividad que habia manifestado al principio de 

los treinta {mención especial merece el tejedismo veracruzano) y del roman

ticismo pragmático de la élite politica. Independientemente de la bondad 

del ideario politico del presidente Cárdenas, el hecho es que transformó por 

Para ilustrar este aspecto, véase Barbosa Cano, Fabio, "Las luchas 
obreras de 1958-1959 y la izquierda mexicana" en Investigación Económi
ca, no. 163, enero-marzo 1983, pp. 89-119 
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completo las estructuras de la sociedad agraria mexicana. La incorporación 

de la Confederación Nacional Campesina (CNC) al partido oficial era parte de 

la obra; el proceso de reforma agraria, el complemento. Además, en la for

mación del PNR no habían estado presentes ni la CROM ni la Liga Nacional 

Campesina~; ello, junto con la coyuntura planteada por la crisis ministe

rial de 1935, abrieron las puertas de la nueva organización de las clases y 

el Estado. 

Desde Cárdenas, los campesinos son aliados del régimen. Esta afirma-

ción, demasiado grande, debe ser tomada con las reservas que una historia de 

cincuenta anos merece. Sin embargo, en las lineas generales todo parece. in

dicar que la alianza régimen-campesinos se ha sostenido a base de una me=cla 

de asignación de recursos, promesas medianamente cumplidas, complicados me

canismos burocráticos que atraen a la gente y la mantienen con expectativas, 

control corporativo y ciertos mecanismos que promueven, eventualmente, la 

movilidad social. En todo caso, la condición de posibilidad para que la ma-

sa campesina continúe en su alianza con los gobiernos posrevolucionarios es, 

precisamente, que siga siendo masa campesina. 

El que las clases trabajadoras ingresaran en el ámbito estatal signi

ficaba que lo político específico de la modernidad mexicana estaba cifrado 

..!.§./ Ramirez Rancaño, Mario, Crecimiento económico e inestabilidad política 
en México, México, UNAM, 19 , p. 4 
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en términos del Estado. La formación elitista del gobierno y la burgues!a 

mexicanos, además, reclu!a el ámbito de la pol!tica en el espacio de estas 

élites. As!, la presencia de las masas en el Estado en ningún sentido pue-

de traducirse como un avance en su proceso de apoderamiento del aparato es-

tata!: "el Estado aparece como el más grande empresario del pals", dec!a 

Pablo González Casanova,..!§./ merced a su poder económico y pol!tico. La do

minación especifica del Estado moderno, ~undada en la racionalidad burocrá-

tica, ha estado basada en México en la separación de las clases respecto a 

la pol!tica. A la dominación moderna que ejerce el capital al convertir en 

valor-mercancia la fuerza de trabajo, se añade ~y articula~ la dominaciór. 

burocrática, que la convierte en objeto de las decisiones pollticas. 

Esto es especialmente vjlido para el gobierno cardenista y sus suceoo

res. Les recursos politices del Estado mexicano se fortalecieron desde las 

medidas por las cuales las organizaciones de masas cayeron bajo el control 

de la autoridad pol!tica nacional. En el mismo periodo, los recursos eco

nómicos extranjeros redujeron su influencia: la depresión de 1930 alejó 

los flujos de capital externo abriendo la posibilidad para que se brindara 

apoyo a los sindicatos de las empresas extranjeras. La coyuntura, también 

por el lado "de afuera", permitió la avanzada cardenista. 

Los costos económicos de las medidas que aumentaban el pa-

González Casanova, Pablo, La democracia en México, México, Era, 1983, 
p. 85 
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p~l del gobierno y redujeron aún más la importancia del 
capital extranjero fueron bajos, mientras que los benefi
cios politices fueron relativamente altos. Mientras que 
las condiciones que hicieron posible este cambio se trans
formaron dram¿ticamente durante y después de la segunda 
Guerra Mundial, los efectos a largo plazo permanecieron en 
el sistema politice. El gobierno no perdió sus recursos 
politices que ganó bajo CárdendS, ni tampoco perdió su 
creciente capacidad para intervenir en la economfa ... J.L/ 

El reparto agrario cardenista y la politica de apoyo y financiamiento 

gubernamental consolidaron y ampliaron el mercado interno. La salida de 

capitales, nacionales y extranjeros, obligaba al gobierno a financiar sus 

gastos mediante métodos inflacionarios. Este estilo de financiamiento, ade-

m~s de ser efecto desde entonces de los criterios políticos del gasto púDli-

ca, se originaba en las insuficiencias e irracionalidades con que t1abia si·:.~ 

elaborado el Plan Sexenal 1934-1940 . .!§_/ De 1940 en adelante, las inver-

sienes públicas se dirigieron a fortalecer el capital social fijo, o infra-

estructura, condición sine qua non del ulterior desarrollo capitalista del 

pais. Por su parte, el reparto agrario impulsó el desarrollo de la produc

ción mercantil. La atomización de la propiedad agrfcola, por via de la pro

ducción mercantil, impulsó la modernización de ejes agricolas de desarrollo 

en el sector ejidal; se favoreció una mayor movilización de capital y, por 

último, se modificaron los circuitos de transferencia por los cuales los 

J.ZI Coatsworth, John H., "Los origenes del autoritarismo moderno en México" 
en Foro Internacional, vol. XVI, octubre-diciembre 1975, núm. 2 (62), 
pp. 230-231 . 

Wendell, Karl y Gordon Schaeffer, "Planeación en México" en Comercio 
Exterior, febrero 1963, vol. 3 no. 2 pp. 89-90 
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hacendados, modernos o tradicionales, se apoderaban de manera directa de la 

plusvalia bajo la forma de ren~a . ..!2_/ 

El poder politico y social de la clase terrateniente mexicana, amparado 

por la modalidad agro-minero exrortadcra del capitalismo nacional, se vio 

debilitado durante la época de las reformas cardinistas. Sin embargo, se 

respetó su poder politico y económico regional; los embates cardenistas se 

dirigieron al sector tradicional de esta clase. Es as! que se estimuló la 

formación de un empresariado agr!cola de corte moderno que dispusiera de una 

superficie que no excediera de 150 hectáreas, destinada a fines producti-

vos. 201 No obstante, la dimensión poi !tica de estas mE·didas no asegura: 

ba su eficacia. L·1 políticA reforriisL: de Cjrdeno.s había creJdc un fuerte 

descontento, principalmente e~tre la heterogéne• gama de caciques que domi-

naban ampliamente a nivel regional y que se hablan convertido en una estruc

tura integrada al propio aparato estatal. ~/ 

1940 es, en muchos sentidos, el año 1 del México moderno; ello, por su

puesto, deberá ser considerado con las reservas que Ja luz del presente es

tudio pudiera arrojar. Pero 1940 también es un año de coyuntura en que se 

_12/ 

20/ 

~/ 

Robles, Rosario, El papel de la agricultura en el desarrollo económico 
y social de México desde 1940, mimeo, p. 3 

Ibidem. 

Contreras, Arle! José, México 1940: industrialización y crisis politica 
México, Siglo XXI, 1gs3, p. 14 
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articulan elecciones presidenciales, crisis de la fase radical de la pol!ti

ca cardenista y segunda guerra mundial. 221 Fue. el mismo tiempo, la base 

sobre la cual se desenvolvió durante cuatro décadas el desarrollo de la 

econom!a mexicana y la condensación de las fracturas que determinaron una 

nueva forma de presencia del país en el ámbito mundial. La industrializa

ción operó el tránsito de una nación que hasta entonces habla gastado gran 

parte de su energ!a en consolidad su sistema polftico, a una en la oue el 

desarrollo económico se convertirla en un fin en si mismo. La moderniza-

ción pol!tica habrfa de estar supeditada, desde entonces, a los imperati-

vos del crecimiento económico. Las elecciones de 1940 son importantes por-

que llevan a escena la quiebra política del programa cardenista. No parece 

suficiente argumentar la explicación de este cambio por una repentina ''de-

rechización 11 ~ los regímenes posrevolucionar1Js. Todo seílala al 11echo c!e 

que a los segmentos sociales clasemediero-empresaricles y a la propia élite 

burocrático-pol!tica les hab!a parecido insoportable la incorporación de las 

masas trabajadoras al ctparato estatal y la eventual posibilidad de que su 

presencia en él diera rumbo a la pol!tica global del Estado mexicano. La 

resolución de esta fractura polftica habr!a de ser un pacto social entre 

lideres obreros, industriales. empresarios agr!colas y burocracia polftica; 

pacto al que hay que añadir la posibilidad de controlar las probables disen-

22/ Entre los principales análisis están: Medina, Luis, Del cardenismo al 
avilacamachismo, (Historia de la Revolución Mexicana vol. 18), México, 
El Colegio de México, 1979; también, Contreras, Ariel José, op. cit. 
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sienes de las clases trabajadoras. Sobre la base de este pacto, como se sa

be, habr!a de llevarse a cabo la estrategia industrializadora y modernizado-

ra del pa!s. 

La burocracia sindical apoyó al candidato oficial, Manuel Avila Cama

cho, muy probablemente debido a la importancia que revest!a para los lideres 

formar parte de la élite pol!tica. Los campesinos, por su parte, fueron los 

principales guardianes de la victoria del candidato oficial. 231 Mientras 

tanto, el empresario mexicano, en muchos sentidos dirigidos por su fracción 

regiomontana, abandonó el ideal de gobernar el pa!s mediante el retiro del 

apoyo al movimiento almazanista, cuyos giros hacia una movilización masiNa 

eran ya preocupantes. El acuerdo establecido con la burocracia política. 

mismo tiempo que daba su apoyo tácito a Avila Camacho, configuraba un C0!7'1-

premiso según el cual el objetivo de la ganancia ocuparla un lugar preponde-

rante en el diseño de la posterior gestión gubernamental. 24/ La sociedad 

mexicana, efectivamente, apostó en su mayor parte a la carta gubernamental 

del partido oficial, dando con ello pie a que los destinos del pa!s se con

centraran en la administración pol!tica. 

En estas condiciones, la modernidad del Estado mexicano se cifraba en 

el surgimiento de una burocracia pol!tica, excrecencia de un Estado que se 

23/ Contreras, Arle! José, op. cit., p. 179 

24/ Ibid., pp. 153-179 
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incorpora al capitalismo moderno, la cual, en determinadas circunstancias, 

se incluye en la escena politica como portadora de fines propios. La fuerza 

del Estado mexicano fue fincada ya desde la época de Cárdenas, gracias a la 

anuencia de la propia sociedad. No hubo fuerza suficientemente poderosa que 

pudiera oponerse al advenimiento de una burocracia politica cuyo poder se 

fundaba en la posición que desde entonces habr!a de ocupar para la dirección 

de la reproducción social; seria esta burocracia política la que habr!a de 

monopolizar los procesos de decisión pol!tica y habr!a de procrear una bur-

guesía moderna a su sombra. Es esta burocracia polltica la que moderniza el 

autoritarismo en la época de Miguel Alemán; después de haber dado el paso al 

civilismo, 251 Jo que implicaba Ja desaparición relativa de las fórmulas· 

pistoriles de n~gociaci6n politica, el gobierno de Alemán reforzó las prác

ticas elitistas de poder. 

Las precondlciones sociales de la existencia del capitalismo moderno 

estoban casi establecidas: la fuerza de trabajo se encontraba congregada en 

agrupaciones semi-corporativas, existia una sólida estabilidad politice-so

cial basada en el consenso obtenido por la burocracia politica. El sistema 

económico capitalista nacional habría de encontrarse, desde entonces, espe

cificamente politizado. Las precondiciones sociales para el desarrollo del 

25/ En el gabinete de Alemán se encontraban sólo dos militares y 15 civi
les con caracteristicas de especialización universitaria. Cfr. Medina, 
Luis, Civilismo y modernización del autoritarismo (Historia de la Revo
lución Mexicana va. 20). México, El Colegio de México, 1977, p. 93 n. 
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capitalismo no podfan ser proporcionadas por la existencia histórica del ca

pital mismo, y menos en el México de aquellos años. La participación esta

tal en el desarrollo capitalista era ya un imperativo para que el capitalis

mo mexicano: a) lograra un nivel de desarrollo compatible con las condicio

nes de la escena pol!tica y económica internacional; b) la reproducción del 

capital no encontrara obstáculos pol!ticos entre las clases involucradas en 

el proceso; y c) los diversos capitales privados encontraran allanado el ca

mino de inversiones en infraestructura demasiado costosas. Del mismo modo, 

la debilidad estructural del empresariado mexicano ha sido la condición fun-

damental para que se concentrara en el aparato estatal y, consiguientemente. 

en la burocracia polltica. la necesidad de conducir el desarrollo global.del 

pa!s a través de su liderazgo politico. 

Desde 1940, las relaciones de producción capitalistas se han politizado 

de manera especial. Es bajo la racionalidad del poder --articulada a, pero 

no dependiente de, la racionalidad del capital~ que los salarios son nego

ciados; igualmente, la inversión pública se orienta a sectores cuyo papel 

en la esfera del poder es igual o más significativo que en la esfera de la 

reproducción de capital. Resulta claro que as! haya sucedido con la orien

tación básica de la inversión pública hacia el sector agrícola, con la que 

se definió la localización de los principales sistemas de irrigación en Mé-

xico. 261 Gran parte de estos sistemas se ubicaban en el norte y noroeste 

26/ Hansen, Roger, La pol!tica del desarrollo mexicano, México, Siglo XXI, 
1974, p. 110 
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del pafs, donde una cantidad considerable de las tierras beneficiadas eran 

propiedad, directa o indirecta, de la élite polftica y sus allegados. 271 

Del mismo modo que el desarrollo del capitalismo propició la emergen

cia de formas pol!tica estatal definidas, el crecimiento de la burocracia 

pol!tica fue factor fundamental en dicho desarrollo. La transformación del 

modo de participar de las masas en el aparato estatal fue producto de la es

calada al poder de sectores medios en las estructuras pol!ticas que las ar

ticulaban al aparato de Estado. La burocracia sindical asumió, as!, un po

der pol!tico que le fue conferido por las necesidades de estructurar un sis

tema polftico estable. En la politización del sistema económico, Ja racjo-

nalidad del poder promovió Ja concentración del liderazgo polltico en estas 

esferas, al mismo tiempo que procuraban la lealtad de las masas y de los 

capitales privados por medio de una simbolog!a ideológica ad hoc y una pol!

tica económica promotora de la valorización de los capitales particulares. 

A la primera se le conoce como "ideologfa de la Revolución Mexicana". A la 

segunda se le reconoce como la principal arma de la modernización capitalis

ta. No obstante, no seria exacto atribuir por completo a la burocracia po

lftica el éxito del desarrollo económico posterior. Como se verá, mucho de 

ello tiene que ser explicado por la existencia de condiciones internaciona

les favorables para la expansión de la economia. 

Mientras tanto, a la concentración de poder derivado del usufructo de 

27/ Ibidem. 
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los espacios politices fundamentales en la operación del poder, se agrega el 

que la burocracia política ha reforzado su "status" por medio de la rentabi

lidad de los cargos que se inscriben en la compleja estructura a la que la 

voz popular denomina "corrupción". Mediante ella, una porción de la plusva

lía social es convertida en "renta de la burocracia", como pago a la ilusión 

de la racionalidad formal que ésta monopoliza. 

Durante cuarenta años, aproximadamente, esta renta de la burocracia 

configuró uno de los ámbitos especificas de lo polftico moderno nacional. 

Detrás del "Proyecto de la Revolución" siempre estuvo presente esta partici

pación de la burocracia en la plusvalía social. Sería hasta la década d~ 

los ochenta que, ante el resquebrajamiento de la alianza hurguesfa-burocr"

cia, esta participación habrla de ser severamente cuestionada. En tanto. 

la articulación estatal en el desarrollo económico dio cabida a una burocra

cia polftica que "personifica" la alianza Estado-clases. Esta "personifica

ción" Ja coloca en un espacio que la sociedad ha cedido, a expensas del de

sarrollo económico y el consiguiente derroche de recursos. La ausencia de 

control sobre la burocracia política ha permitido crear la ilusión que ha 

sido ella la portadora del "proyecto" modernizador. Sin embargo, ya parece 

estar claro que la fundación de la racionalidad formal montada en el apara

to del Estado no garantiza su traducción en políticas eficaces ni en una ra

cionalidad material. Por el contrario, la ausencia de control sobre la bu

.rocracia polftica ha permitido, también, crear las condiciones para que se 

vuelva un grupo social con una racionalidad propia, no formal, diseñada en 

función del fin explicito de mantener el poder. A ello, sobra decirlo, !la-
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mamas aquf racionalidad burocrática de poder. 

Mientras la sociedad mexicana no encontró obstáculos para su propia re

producción (lo que en el contexto del capitalismo vale decir reproducción de 

capital), la alianza sociedad-burocracia no tenla porque ser cuestionada. 

Sin embargo, la década de los ochenta ha vuelto manifiesto que la modernidad 

es un concepto relativo: una burocracia polltica que durante cuarenta años 

ha constituido el eje de las alianzas que permitieron el "milagro mexicano" 

no tiene por qué seguir siéndolo en otras condiciones, tales como las actua

les. Lo que durante cuarenta años configuró la modernidad especifica en Mé

xico, la articulación Estado, clases y mercado, no parece serlo más. 

La incorporación de la economía mexicana al capitalismo mundial, a pJr

tir de 1940, era el resultado especifico de las transformaciones institucio

nales que se hablan establecido durante la época de la reconstrucción y del 

trienio de reformas cardenistas. Simultáneamente, acudlan al momento ele

mentos pertenecientes a una historia de mediano plazo: la formación de un 

Estado nacional y de un mercado de las mismas dimensiones, cuyo origen puede 

ser rastreado desde el último cuarto del siglo XIX; ello volvfa factible que 

la red de infraestructura relativamente suficiente para emprender nuevas ac

tividades industriales y para impulsar las incipientes fuera utilizada con 

arreglo a los fines del momento. Además, la coyuntura de 1940, tal como 

aquf se ha señalado, fue fundamental en tanto que estableció las condiciones 

para que se fundara el desarrollo del capitalismo nacional sobre una alianza 

polftica de los actores involucrados en la modernización. 
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La específica modernidad del capitalismo mexicano está basada en la im

bricación de las historias de larga y corta duración, por un lado, Y la ins

talación de un grupo gobernante capaz de aprovechar las circunstancias. La 

economía mundial empezaba a vivir una modernización, cuyo eje de referencia 

se ubicaba ~y esto quedaria muy claro al término de la guerra~ en el nuevo 

liderazgo de los Estados Unidos: al norte de México la primera potencia mun

dial significaba que modernizar la economía era, más que nunca, una necesi

dad y una oportunidad. México surgía al escenario de la industrialización 

en virtud de una crisis internacional, Ja segunda guerra mundial; al término 

de ésta, el capitalismo mundial habría de conocer una de sus fases expansi

vas más importantes. Esto permitió a México modernizar su economfa aceler,,

damente, además que el entramado de las clases. configurado fundamentalmenc~ 

en el periodo cardenista, resultó ser funcional a esta expansión. 

Las coincidencias no quieren decir proyecto. La racionalidad burocrá

tica de poder encontró condiciones favorables para la expansión de la econo

mía. Con la economf a de guerra se redujo la competencia de las mercancías 

extranjeras en el mercado nacional; esto permitió al capital nacional inver

tir en industrias cuya redituabilidad quedaba garantizada por la baja compe

tencia, el capital sociaí' fijo instalado y la posibilidad de mantener sala

rios bajos. Sin embargo, la agricultura fue el sector con mayor dinamismo 

hasta mediados de la década siguiente. El alza de los precios internaciona

les de las materias primas fue, para ello, determinante. Ello permite ex

plicar por qué fue el capitalismo agrfcola de exportación el que mayor cre

cimiento experimentó. Colateralmente, las divisas obtenidas por estas ex-
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portaciones permitió importar los bienes de capital que la industria requería; 

~demás, los impuestos a Ja exportación permitían que parte de Ja renta de Ja 

tierra fuera canalizada a obras de infraestructura agrícola e industrial. 

El aparato estatal capitalizaba recursos que, de otro modo, serian consumi-

dos de manera suntuaria. 281 Esta forma de financiar la capitalización de 

Ja planta productiva depend[a. pues, de las condiciones del mercado interna

cional. Todav!a habr!an de quedar algunos recursos a los que se acudiria 

para financiar el desarrollo del capitalismo mexicano, pero eso es parte de 

otro aspecto, al que habrá que abordar por separado. 

2. LA CRISIS. 

En el origen del desarrollo industrial de México existen asimetrias 

sustanciales respecto al capitalismo avanzado. El afianzamiento del capita-

lismo avanzado deriva de una larga historia económica por la cual las nacio

nes del capitalismo central han consolidado una estructura integrada; el 

sector industrial de bienes de consumo y el de bienes de capital se han for

talecido internamente, a Jo que ha seguido el proceso de robustecimiento ex

terno. Por el contrario, Jos paises llamados periféricos surgieron a lamo-

dernidad en un escenario internacional en el que ya estaban presentes, en 

calidad de lideres, las naciones de capitalismo avanzado. Este hecho ha 

28/ Robles, Rosario, op. cit., p. 5n. 
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contribuido de manera decisiva a que los procesos de integración de la es

tructura productiva interna del capitalismo periférico estén más o menos 

determinados por la oferta de bienes de capital o de inversión extranjera, 

directa o de préstamo. 

Las "ventajas del subdesarrollo", según las cuales un pa1s de cap ita-

lismo periférico podía aspirar a evitar las insuficiencias experimentadas 

por las naciones desarrolladas, se convierten en serias desventajas, por lo 

menos desde este punto de vista. México tendría un escaso margen de manio-

bra para acceder a una estructura productiva integrada, en razón de sus es-

trechos vínculos con la economla norteamericana; además, las condiciones· 

especificas en que el pals se integró al escenario mundial condujeron a qu~ 

Ja polltica adoptada de sustitución de importaciones encontrara una estruc

tura de demanda --que derivaba de una distribución asimétrica del ingreso 

apenas modificada en el periodo cardenista~, en Ja que Jos bienes manufac

turados ocupaban el Jugar primordial. La estrechez del mercado interno, 

además de reproducirse y agudizarse posteriormente a causa de la evolución 

de la distribución del ingreso, tenia repercusiones en la estructura indus

trial. Después del periodo de acumulación de capital iniciado en 1940 y que 

se desaceleró a mediados de la década de los cincuenta (lo que coincidió con 

el agotamiento de la fase extensiva de acumulación 291 y con la caída de los 

29/ Rivera, Miguel Angel y Pedro Gómez, "México: acumulación de capital y 
crisis en la década del setenta" en Teoría y Política no. 2, octubre
diciembre 1980, p. 81 
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precios internacionales de las materias primas), la importación de bienes 

intermedios y de capital hizo evidente el hecho que la creciente automatiza

ción ~y, por tanto, la creciente relación capital/empleo-- tenfa como efec

to, además de una baja generación de empleo, la necesidad de subsidiar al 

capital. Por supuesto, esto no era novedad; pero el costo creciente de las 

importaciones de bienes de capital y el alto costo unitario de producción, 

debido al relativamente reducido mercado interno, no permitía lograr econo

mías de escala ni economias externas, razón por la cual se requirió protec

ción del exterior e incrementar los subsidios al capital. 

La presencia de la economía pública tiene que ser entendida en exte· 

contexto. Las inversiones públicas, además de cumplir el papel que no rea

lizan los capitalistas privados, tendría que encaminarse a la integración de 

la economia nacional, si se partiera del supuesto que la racionalidad de la 

burocracia estuviera enfocada a ello. Existe, sin embargo, el problema del 

suministro de bienes de capital para la modernización industrial del pais. 

Dado el desfase del desarrollo nacional con el del capitalismo central, las 

tentativas de reproducir el capital tienen que enfrentarse al hecho que este 

suministro proviene, casi inevitablemente, del exterior. Por tanto, en tér

minos prácticos, la acumulación de capital en México está conectada directa

mente con la evolución de la balanza de pagos. 

Es este un aspecto estructural de la modernización industrial del pais. 

La década de los sesenta, en este sentido, es clave. La estabilidad cambia

ría que prevaleció en el pafs entre 1954 y 1979 dio pie para que la oferta 
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exterior de bienes de capital e intermedios encontraran un mercado dispo~i-

ble a causa de la sobrevaluación del peso; ello inhibió la inversión privada 

en el sector de bienes de prod~cción, fortaleciendo de este modo la insufi-

ciente integración del aparato económico. Este fue un mecanismo predilecto 

que aparecia en función de la consabida alianza burguesia-burocracia: la ca-

pitalización fácil se hubiera visto contrariada con una pol!tica industrial 

que promoviera de ese modo la producción interna de bienes de capital. Aun 

as!, la evolución industrial de México, entre 1950 y 1975, se orientó ere-

cientemente hacia bienes cada vez más alejados del consumo final, en favor 

de bienes intermedios y de capital. al estilo de la industrialización bra-

sileña. 3o/ Esta linea de la politica de sustitución de importaciones no 

sig~ificaba su éxito; si durante la segunda mitad de los años sesenta se 

aceleró el proceso de sustitución de importaciones de bienes intermedios y 

de inversión, el principio de los setenta trajo el desaliento de la rece

sión económica. 

La contracción de las importaciones de mercancias mexicanas de Estados 

Unidos a principios de los setenta, junto con una excesiva capacidad insta

lada y la estrechez del mercado interno se conjugaron para detener la diná

mica de la economia. 12_/ La década de los setenta abrió con las señales de 

agotamiento del crecimiento "hacia adentro" de la economia mexicana. Los 

estrangulamientos en la oferta obedecian a un proceso de sobreacumulación de 

30/ Solis, Leopoldo, op. cit., pp. 169-192 

.:!!_/ Rivera, Miguel An~el y Pedro Górr.ez, op. cit., p. 85 ss. 
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capital y de ineficiencias generalizadas en el aparato productivo, derivadas 

de la pol!tica proteccionista hacia la planta productiva instalada en el 

pa!s; la compresión de la demanda, por su parte, habla sido facilitada por 

un estilo de acumulación con fuertes tendencias monopolistas y oligopolis

tas que incrementaban el empleo de capital en detrimento del trabajo. Por 

lo demás, la década de los setenta abrió con la evidencia de que las pro

fundas asimetrlas regionales y sectoriales eran parte componente de este 

virtual agotamiento del desarrollo estabilizador. En estas circunstancias, 

la calda de la inversión privada 321 significó el reconocimiento de la cla-

se empresarial nacional de su incapacidad para conducir por si sola el desa

rrollo del capitalismo mexicano. 

El sostén político del desarrollo económico de la década de los sesent1 

se habla ubicado en el fortalecimiento de la alianza polltica entre empresa

rios, aristocracia obrera y burocracia política; el resultado fue la consti

tución de "feudos" externos al Estado, cuya fortaleza derivaba de tener a su 

disposición recursos pol!ticos para negociar con el Estado. 331 Para el 

empresariado nacional, según todo parece indicar, la posibilidad de mante

nerse en la alianza polltica estaba definida en el suministro por parte de 

33/ 

Véase: Angeles, Luis, "Notas sobre el comportamiento reciente de la in
versión privada en México" en Comercio Exterior, vol. 28, no. 1, México 
enero 1978, pp. 11-23 

Garnacha, Manuel, "El poder: Estado o 'feudos' pol!ticos" en Foro In
ternacional, vol. XIV, enero-marzo 1974, no. 3 (55), p. 341.----segc¡n es
te autor, entre 1959 y 1968, se fortalecieron los feudos financieros, 
industriales, comerciales, del capital extranjero, de los medios de di
fusión y los feudos regionales y locales. 
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la burocracia gucernamental de facilidades para acumular capital; sin embar

go, ante las dificultades que ha tenido ésta para lograrlo, la respuesta ha 

tenido dos dimensiones: una, el fortalecimiento de sus "feudes"; la otra, la 

fuga de capitales. Si bien la segunda puede ser comprendida como producto 

de una racionalidad fundada en criterios de rentabilidad, la primera es una 

derivación del tipo de relaciones existentes entre la burocracia pol!tica y 

la burguesía. El fortalecimiento de los "feudos", desde el inicio, estuvo 

constituido como respuesta al creciente poder y al alto grado de discrecio-

nalidad de la burocracia polltica. En la década de los ochenta, este pro-

ceso ha madurado al punto de plantearse la posibilidad de una disputa real 

por el poder politico legitimo: de este modo serla parcialmente explicable 

el fortalecimiento del Partido de Acción Nacional, sobre todo en el norte 

del pa!s. 

Al virtual fortalecimiento de Jos feudos ha correspondido la participa-

ción creciente del gobierno en la actividad económica. Ya sea como producto 

de compromisos pactados entre los "feudos" y la burocracia política, o como 

producto de afán de ésta por concentrar recursos pollticos, el incremento 

del llamado sector público en la econom!a del pa!s ha sido notable. Entre 

1970 y 1976, la tasa media anual de crecimiento en términos reales de la in

versión pública fue de 7.9%, mientras la inversión privada lo hac!a al 

4.3%. 341 La participación del sector público en el total del Producto In-

34/ Salinas, Carlos, "El ahorro del sector público en el proceso de forma
ción de Capital" en Comercio Exterior, vol. 29, no. 4, México, abril de 
1978, p. 453 
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terno Bruto se incrementó fuerte:;;<;¡ 1 te entre 1975 y 1980 (ver Cuadro 4. 1). 

Además, a fines del perirJo 1970-1976, el sector público absorbió la mayor 

parte de los recursos financieros disponibles, lo cual contribuyó a imposi

bilitar la recuperación ~º la inversión privada. 351 Por si esto fuera po

co, el empleo de recursos por parte del sector público estaba condicionado 

por el incremento en el gasto corrien~e asi como por el gasto de inversión; 

ello, en un marco de irracionalidad en t.·l manejo de los recursos, llevó a 

un insuficiente ahorro interno por el sector público y, consiguientemente, 

al uso de ahorro externo, v!a deuda pública. 361 El crecimiento de ésta ha 

respondido, fundamentalmente, al déficit en cuenta corriente de la balanza 

de pagos y al déficit del sector público. La década de los setenta. no obs-

tante que las dos "dmini3traciones que la cubren declaran constantemente lo 

negativo del fenómeno. ve crecer enormemente dicha deuda; mientras tanto, a 

las causas ya señaladas se agregaba la intensificación de la oferta externa 

de capital financiero en los mercados financieros internacionales y de la 

demanda de crédito en el pa!s, como consecuencia de la crisis financiera de 

1976. 371 

Independientemente del problema ya mencionado de la "renta de la buro-

Ibídem. 

!bid .• p. 454 

Véase: Green, Rosario, "La deuda pública externa de México, 1965-1976" 
en Comercio Exterior, vol. 27, no. 11, México, noviembre 1977, pp. 
1279-1286. 
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Cuadro 4.1 

Cuenta de Producción del Sector Público 
1975 - 1980 

Millones de Pesos Corrientes 

DENOMINACION 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Producción bruta 262 445.8 333 259. 1 466 360.8 588 515.2 795 574.1 202 340.4 

Consumo intermedio 102 259. 9 125 070.5 162 692. 7 210 192.6 277 380.0 385 599.8 

Producto interno bruto 160 185.9 208 188.6 303 668. 1 378 322.6 518 194.1 816 740.6 

Remuneración de asalariados 124 672.0 169 232. 1 226 600.7 282 266.3 371 482.1 517 683.8 

Impuestos indirectos menos 
subsidios (-) 678.9 (-) 3 611 .5 4 573.3 12 282.2 37 909.5 141 261.0 

Excedente bruto de explo-
tación 36 192.8 42 568.0 72 494. 1 83 774.1 108 802 .5 157 795.8 

Participación del Sector Público 
en el Total del Producto Interno 
Bruto (%) 14.6 15.2 16.4 16.2 16.9 19.1 

FUENTE: S.P.P./INEGI. Participación del Sector Público en el Producto Interno Bruto de México, 1975 - 1983, 
México, 1984. 
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cracia", el empresariado nacional vio obstaculizadas sus posibilidades de 

acumular capital por la competencia que sostuvo con el sector público por 

recursos financieros. En un contexto de rendimientos decrecientes, e"ntre 

1965 y 1975 el endeudamiento público externo favorecfa gastos en bienes de 

consumo más que en bienes de inversión, al contrario de lo que habfa ocurri

do en el periodo 1955-1965. 381 La capacidad por parte de la burocracia 

polftica de mantener al sector privado en una relativa cercanfa consistfa en 

tomar decisiones con ciertos niveles de discrecionalidad que le facilitaran 

al empresariado acumular capital; así, por ejemplo, la elasticidad de la es

tructura tributaria (que mide la reacción de los ingresos federales al cre

cimiento del ingreso nacional bruto) respondió entre 1970 y 1977 más a los 

cambios discrecionales de la autoridad polftica que a la capacidad automá-

tica de respuesta de dicha estructura. 39/ L~ ausencia de una reforma 

fiscal se puede leer como signo de fortalecimiento feudal. 

Las transformaciones de lo polftico moderno en México no sólo inciden 

en la relación burocracia-burguesfa, sino también en las articulaciones de 

lo que, a falta de mejor nombre, puede llamarse "clase media". La década de 

Zedi!lo, Ernesto, "Algunos aspectos del endeudamiento público externo 
de México" en Monetaria, Centro de Estudios Monetarios Latinoamerica
nos, vol. !!, no. 4, octubre-diciembre 1979, pp. 533-549 

Mann, Arthur, "La elasticidad de la estructura tributaria en México, 
1950-1977" en Comercio Exterior, vol. 29, no. 1, México, enero 1979, 
pp. 84-87 
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los sesenta y de los setenta constituyó un periodo en muchos sentidos para

disiaco para los grupos que comprende esta categor!a. La paridad cambiaria 

les permitió "dolarizar" su ingreso, y eventualmente acceder al consumismo 

tlpico norteamericano a través de lo que la voz popular denomina "fayuca", 

esto es bienes de consumo de contrabando. Por lo demás, la ampliación de la 

producción de bienes de consumo duradero y no duradero de las décadas sesen

ta y setenta permitió a estos grupos sociales participar de los beneficios 

de la modernidad mexicana. Sin embargo, la presencia de la inflación, a 

partir de los setenta, constituyó el eje en el que se articuló la potencial 

inconformidad de estos grupos sociales. Uno de los efectos de la inflación 

parece haber sido que transfirió a niveles mayores de ingreso nominal a Jos 

causantes, aunque sus ingresos reales hayan, en realidad, disminuido: esto 

parece haber sido mayormente significativo para la mencionada ''clase me

dia". 4o/ 

Respecto a obreros y campesinos, tal vez parecerla redundante hablar de 

su participación en lo pol!tico moderno de México. La década de los setenta 

significó la expansión de la movilización obrera a través del sindicalismo 

independiente, y de las manifestaciones campesinas de descontento, tal es el 

caso de la guerrilla en el estado de Guerrero. En último término, la com-

40/ Ruiz Duran, Clemente, "Los efectos de la inflación en las tasas reales 
de imposición: el caso de México, 1964-1976" en Comercio Exterior, vol. 
27, no. 1, enero de 1977, pp. 81-87 
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presión del mercado para los productos agrf colas de exportación mexicanos 

originaron, a fines de la década de los sesenta, cambios en la estructura 

productiva del país, de modo tal que la producción de forrajes y oleagino

sas (sobre todo en el norte de México) empujó a una mayor composición orgá

nica de capital y a la concentración de la tierra; .!!_/ esto tuvo como efec

to, además de la descapitalización ya endémica de la economía campesina, el 

deterioro del empleo de mano de obra campesina y el consabido abatimiento 

de sus niveles de vida. 

De 1975 a 1977, la economía y la sociedad mexicanas se encontraron en-

medio de una severa crisis económica, articulada en sus determinaciones pro

ductiva y financiera. La segunda mitad de la década trajo a escena la pr~

sencia del petróleo. El crecimiento de las exµortaciones petroleras, sin 

embargo, no se vio correspondido en una respuesta suficiente de la capaci

dad productiva interna. Los estrangulamientos interno y externo se vieron 

acompañados de un incremento irracional del gasto público, de actividades 

de planeación cuya ineficacia también fue expresa y de una relativa libera

ción de las importaciones, 42/ lo que llevó respectivamente a incrementar 

el déficit público, a no prever los cambios en los escenarios económicos de 

la década de los ochenta y a impactar la balanza de pagos. El "boom" petra-

42/ 

Rubio, Blanca, "La nueva modalidad del desarrollo capitalista en la 
agricultura mexicana, 1965-1980" en Teorfa y política, no. 10, p. 40 

Sobre este último punto, véase Barker, Terry y Vladimiro Brailovsky, 
"Recuento de la quiebra" en Nexos, no. 71, noviembre 1983, pp. 13-23 
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!ero trajo, en el corto plazo, la recomposición de un crecimiento económico 

en plena decadencia; además, permitió fortalecer los recursos de la autori

dad politica para continuar su inveterada tradición de canjear consenso po

litico por gasto público. Las insuficiencias del capitalismo mexicano ha

brian de presentarse, abruptamente, al poco de abrir la década de los ochen

ta. 

3. LA DECADA DE LOS OCHENTA: MODERNIDAD ESTATAL Y CAPITALISMO INTERNACIO

NAL. 

Tras cuarenta años de desarrollo económico continuo y de estabilidad 

politica, la nación se encontró, en la década de los ochenta, con un pano

rama escasamente alentador: al poco de iniciada la década subieron las ta

sas mundiales de interés y tendieron a la baja los precios internacionales 

de las materias primas, fundamentalmente del petróleo, mercancia principal 

de exportación de la economia mexicana. En torno de estos dos ejes han 

girado los grandes problemas del pa!s. Sin embargo, condición sine gua non 

para la comprensión de las dimensiones presentes en la crisis de los ochenta 

es el registro de la confluencia de por lo menos dos historias: una de largo 

plazo, ritmada lentamente, y otra aceleradamente, estructuras y aconteci

mientos. Además, se conjugan en estos años las incidencias de arriba, aba

jo, adentro y afuera: su consideración permite caracterizar causas y pers

pectivas, lo que define los términos que se pretenden subrayar en esta par

te del estudio. 



- 230 -

En los paises en los que el capitalismo se ha instalado tardiamente y 

de manera dependiente, el desarrollo económico ha sido acompañado por la ac

tuación de los aparatos estatales en el funcionamiento y la estructura de 

las economias mencionadas; la modernidad económica ha favorecido la integra

ción de los mercados y los Estados nacionales. De este modo, modernización 

y Estado son reciprocamente funcionales en el capitalismo periférico. Esto 

es especialmente válido si se observa en su doble aspecto: Estado corno arti

culador de la reproducción del capital, y, eventualmente, de la moderniza

ción económica; Estado como organizador de lo politico y la pol!tica en el 

entramado de relaciones entre sociedad y estructuras gubernamentales. Es

tas dos dimensiones del Estado en el capitalismo periférico están conect~das 

estrechamente; sin embargo, es preciso distinguirlas tanto en términos con

ceptuales como en términos prácticos: ello permite no arriesgar soluciones 

~ni conceptuales ni prácticas~ para ambas dimensiones atacando sólo una de 

ellas. Vale decir: si el fin explicito es desarrollar el capitalismo, no 

para todos los casos puede resultar suficiente modernizar la dimensión eco

nómico-administrativa del Estado; eventualmente puede llegar a ser necesa

rio modernizar su dimensión politico-i~stitucional. Una cosa no va indis

pensablemente con la otra. 

Existe, sin embargo, un aspecto siempre presente que afecta los térmi

nos en que se organizan los Estados nacionales del capitalismo periférico: 

el mercado mundial. A él acuden todas las economias; los términos de in

tercambio expresan Ja potencia económica de los diversos paises, la inte

gración de sus economias y su dependencia respecto al exterior, y la produc-
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tividad y eficiencia medias de cada una de ellas. De esta manera, el merca

do mundial es el ámbito en el que se dan cita las diversas econom!as nacio

nales, configurando un espacio compuesto, por decirlo as!, de múltiples es

pejos que reflejan la potencia y la racionalidad de cada una de las econo

m!as nacionales que a él acuden. En último término, es con respecto al mer

cado mundial que se establecen los términos de la modernización económica de 

cada nación. Campo en el que se expresa lo múltiple, el mercado mundial no 

es, en la actualidad, un asunto susceptible de ser regulado pol!ticamente, 

por lo menos de manera suficiente. Ello es, a la vez que causa, efecto del 

fenómeno nacional: no existe un organismo político eficaz que se encuentre 

por encima de las naciones; los que existen han mostrado ser insuficiente

mente capaces de gobernar los procesos económicos internacionales. 

Lo expuesto lineas arriba conduce a pensa~ que para el capitalismo pe

riférico la modernización económica tiene en la modernidad estatal de cada 

nación condición necesaria y, probablemente, suficiente. Por supuesto, mo

dernidad estatal es una expresión relativa, y además depende de las condi

ciones que guarde cada pa!s en su estructura económica y en su estructura 

institucional. Haciendo abstracción de las peculiaridades nacionales, la 

modernidad estatal tiene que ver con la capacidad del Estado para diseñar y 

liderar el proceso del desarrollo económico: Jos principales recursos para 

ello son la planeación del desarrollo y la política económica; por otra par

te, la modernidad estatal tiene que ver con estructuras politice-institucio

nales que no obstaculicen la gestión económica del Estado y que, además, fa

vorezcan la plena discursividad de la cosa pública como mecanismo para pro-
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mover la participación social en la gestión estatal y, por esa v!a, la inno

vación constante de las políticas estatales. Un Estado en el que se promue

va más la conservación que la innovación está condenado a procrear una buro

cracia incontrolable que asuma una racior.élidad ée grupc derivada de su ubi

cación en las relaciones da poder, en contraposición a la racionali~ad for

mal propia de un Estado capitalista, expresión abstracta de los intereses 

gene.ra les de una sociedad burguesa. 

En la década de los ochenta, las condiciones del capitalismo interna

cional han planteado a las naciones del capitalismo periférico la necesidad 

de racionalizar los medios a disposición de los diversos Estados nacionales 

con arreglo a los fines que el mercado mundial impone a cada pals. 

La década de los ochenta. 

Desde una perspectiva histórica amplia, la contracción de la economia 

latinoamericana en los inicios de la década de los ochenta señala el fin de 

la larga etapa de crecimiento y transformación que iniciaron la mayoría de 

los paises de América Latina después de la segunda guerra mundial. Entre 

1950 y 1980, el producto interno bruto de la región creció a un ritmo anual 

medio de 5.5%; ello significa que en 1980 el volumen de la actividad econó

mica global quintuplicó el de 1950. En particular, la producción industrial 

s_e sextuplicó con creces en ese lapso; por otra parte, el crecimiento de la 

formación de capital fue significativo, de tal modo que el coeficiente de 

inversión aumentó gradual pero persistentemente a partir de mediados de la 
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década de los sesenta. 

Sin embargo, a partir de 1981 cayó fuertemente el ritmo de crecimiento 

de la actividad económica; en 1982 se redujo en términos absolutos y volvió 

a caer, con mayor intensidad, en 1983; para 1984 parece ser que el producto 

interno bruto de América Latina aumentó 2.6% (ver cuadro 4.2). La crisis 

económica de América Latina con que abre la década de los ochenta significa, 

además del colapso de la larga fase expansiva de la posguerra, el fin de la 

forma de financiamiento df'l desarrollo que la región habla adoptado a partir 

de la década anterior, y en especial tras la primera serie de alzas del pre

cio del petróleo. Según esto, la región pudo captar montos considerables y 

rápidamente crecientes de a.horro externo: ello facilitó, junto con un in:...:::.;

so y persistente aumento del volumen de las exportaciones durante Jos anos 

1976-1980, elevar en forma continua el volumen de sus importaciones y mante

ner el ritmo de crecimiento económico. La otra cara de esta situación fue 

un aumento fuera de serie de la deuda externa y de los déficit de la cuenta 

corriente de la mayor!a de los paises. 

La consecuencia de esto fue la mayor dependencia de las econom!as lati

noamericanas hacia el capital financiero proveniente del exterior y de se

guir expandiendo el volumen de las exportaciones. Desde el principio de los 

años ochenta las condiciones internacionales se transformaron drásticamente, 

de tal modo que afectaron negativamente la dinámica de las economfas de la 

región. Fueron tres los factores que incidieron en ello de manera determi

nante: primero, el efecto que tuvo el estancamiento de la actividad econó-



Cuadro 4.2 

América Latina: principales indicadores económicos. _a/ 

c o n c e p t o s 1975 1977 1979 1980 1981 1982 1983 1984 .2. 

Producto Interno Bruto, a pre 
cios de mercado (miles millo-=-
nes de dólares de 1970) 257 285 318 336 341 338 327 336 

Población (millones de habitan 
tes) 302 318 3'.l4 342 350 358 367 375 

Producto Interno Bruto por habi 
tante (dólares de 1970) - 849 897 953 982 975 943 893 895 

Ingreso Nacional Bruto por ha 
bitante (dólares de 1970) 848 898 951 985 962 912 860 858 

N 
Tasas de Crecimiento. 

w .... 
PIB 3.6 5.1 6.5 5.6 1. 7 1.0 - 3.1 2.6 -
PIB por habitante 1.1 2.5 3.9 3.1 - 0.7 - 3.3 - 5.3 0.2 

Ingreso Nacional Bruto por ha 
bitante - 0.5 2.6 4.5 3.5 - 2.3 - 5.3 - 5.7 - 0.2 

Precios al Consumidor 9 57.8 40.0 54.1 56.5 56.8 84.5 130.8 175.4 

Relación de precios del ínter_ 
cambio de bienes - 13.5 6. 1 4. 1 3.3 - 8.4 - 9.0 - 6.2 0.2 

Valor corriente de las ex por-
taciones de bienes - 7.8 19.3 34.6 29.4 7.3 - 7.9 - 0.2 9.3 

Valor corriente de las impor-
taciones de bienes 6.5 15.0 25.8 32.4 7.8 - 19.9 - 28.6 4.4 
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Continúa Cuadro 4.2 
c o n c e p t o s 1975 1977 1979 1980 1981 1982 1983 198J_/ 

Miles de mi! Iones de dólares 

Exportaciones de bienes 33.6 46.7 67.5 87.3 93.8 86.4 86.2 98.4 
Importaciones de bienes 39.2 46.9 67. 1 88.9 95.8 76.7 54.7 57.2 

Saldo del comercio de bienes - 5.6 - 0.2 0.4 - 1.6 - 2.0 9.7 31.4 37.6 

Pago neto de utilidades e in 
tereses 5.6 8.2 13. 7 18.0 27.7 37.6 34.5 37.3 

Saldo de la cuenta corriente !J./ - 14.0 - 11.8 - 19.6 - 28. 1 - 40.6 - 40.6 - 9.0 - 3.1 

Movimiento neto de capitales~/ 14.2 17.0 28.6 29.7 37.8 19.2 4.4 10.6 

Balance global !._/ 0.2 5.2 9.0 1.6 - 2.8 - 21 .4 - 4.5 7.5 

Deuda externa global bruta 89.4 107 .3 182.0 221 .o 275.4 315.3 340.9 360.2 

FUENTE: 
2./ 

CEPAL, sobre las bases de cifras oficiales, 
Las cifras correspondientes al producto, población e ingreso se refieren al conjunto formado por 
los siguientes paises: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Sal
vador, Guatemala, Haiti, Honduras, México. Nicaragua, PanamA, Paraguay, Perú, Republica Domini
cana, Uruguay y Venezuela. Las de los precios al consumidor se refieren a esos 19 paises mAs 
Barbados, Guayana, Jamaica y Trinidad y Tobago, excepto para los anos 1982, 1983 en que se exclu
ye a Guatemala y Guayana. Los datos del sector externo corresponde a los paises mencionados an
teriormente. 

QI Estimaciones preliminares sujetas a revisión. 

S./ Variación de diciembre a diciembre. 

9_1 Incluye transferencias unilaterales privadas netas. 

~/ Incluye capital a largo y corto plazos, lransferencias unilaterales oficiales y errores y omisiones. 

!_! Corresponde a las variaciones rle l.ic r•·:.r•1: is internacionales m~s los asientos de contrapartida. 
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mica de los paises industrializados sobre su propia de~enda de im~ortaciones 

y sobre el ritmo de crecimiento del comercio internacional: esta contrae-

ción del mercado internacional provocó una declinación de la cotización in

ternacional de los productos básiccs, generando una disminución de los pre

cios del intercambio de América Latina respecto del resto del mLndc. Segun-

do, las altas tasas de interés en los mercados financieros Internacionales 

desalentaron la recuperación de las economlas industrializadas, lo que pro

vocó la reducción en la demanda de exportaciones de América Latina y el in-

cremento en el servicio de la deuda, con lo que se amplió el déficit en 

cuenta corriente y se convirtió en una considerable transferencia de recur-

sos hacia el exterior. Tercero, a partir de 1982 disminuyó abruptament~ el 

ingreso neto de capitales por préstamcs e inversiones. Esto último. por 

cierto central, se articuló con la disminución del po~er de compra de las 

exportaciones y el deterioro de la relación de precios de intercambio, con 

el incremento de las tasas de interés y con lo que habla venido siendo ya 

endémico: la dependencia del financiamiento externo. 43 / 

Este era el panorama externo al que se enfrentaba México al abrir la 

década de los ochenta. Las inercias internas, sin embargo, habrlan de de-

43/ La caracterización de la cr1s1s de las economlas latinoamericanas ex
puesta aqul ha sido recogida de: CEPAL, Polltica de ajuste y rene~ocia
ción de la deuda externa, mimeografiado,--"'febrero de 1984, pp. 3-1 
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finir las caracteristicas precisas de la situación mexicana. As!, en prin-

cipio, las respuestas de México a los problemas de liquidez comunes a la re

gión dependieron fundamentalmente de la rigidez en el proceso decisional con 

que el gobierno enfrentó la situación. 44/ Según la información disponible, 

la negativa a devaluar a mediados de 1981, con la baja en los precios del 

petróleo y el alza en las tasas internacionales de interés, obedeció al cri

terio personal del presidente López Portillo. Este hecho, de por s! ilus

trativo del grado de centralización pol[tica en el presidente y de discre

cionalidad personal en el proceso de toma de decisiones, estimuló la sobre

valuación del peso, a la vez que favoreció la desustitución de importaciones 

y obstaculizó las exportaciones. 

En tales condiciones, la crisis de 1982 fue el producto de determina-

cienes externas, en sí mismas graves, y de las insuficiencias con que se 

pretendieron controlar desde el gobierno tales determinaciones. Febrero de 

1982 significó el reconocimiento de la inviabilidad del sostenimiento de la 

sobrevaluación del peso: de la devaluación que se suscitó entonces en ade

lante, la economia mexicana ha experimentado una de las más severas crisis 

de su historia. La inflación, el abultado déficit público, la caida de la 

producción y el consiguiente desempleo, la imposibilidad de cumplir los com

promisos financieros internacionales, todo se conjuntó generando un ambiente 

44/ Para ilustrar este punto véase: Za id, Gabriel, "Más progreso impro.duc
tivo y un presidente apostador" en Vuelta 73, diciembre 1982, pp. 8-18 
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de caos e incertidumbre. Agosto de 1982 se recordará por mucho tiempo como 

el punto más grave de la crisis mexicana: pánico financiero, deterioro de 

la imagen de la autoridad pol!tica, desconfianza hacia las instituciones, 

f.uga de capitales, conversión forzada de las cuentas en dólares de ahorra

dores nacionales a pesos, entre otros. 

En este ambiente, el primer d!a de septiembre se implantó el control 

general de cambios y se nacionalizó la banca. Envuelta en una dinámica ten

dencialmente ingobernable, la crisis económica devino acto de gobierno. In-

dependientemente de que las medidas hayan sido adecuadas o no, por una parte 

restituyeron a Ja imagen presidencial un poco de su desgastado prestigi~; 

por otra parte, a Ja larga habrían de mostrar ser por sí mismas insuficien

tes para controlar los problemas económicos. ~l año de la crisis, 1982. 

acudfan de nuevo historias de mediana y corta duración: estrangulamiento ex

terno e inflación, insuficiencia del ahorro interno y deuda externa; circuns-

tancias y personajes nuevamente se dan cita: crisis económica y José López 

Portillo. Más allá de las causas hondas de la crisis --<le lo cual ya puede 

tenerse una perspectiva por lo señalado con anterioridad~ son los efectos 

sobre el ordenamiento pol!tico-social los que cabe resaltar: 

Los meses que siguieron a la nacionalización fueron as! el 
escenario de una parálisis. De un lado, la recta final de 
un gobierno en sus últimos d!as, sin poder ni proyecto pa
ra dar rumbo especifico a su decisión nacionalizadora; del 
otro, un gobierno electo obligado a replantearse propósitos 
y compromisos lentamente madurados y sancionados electoral
mente, con una votación copiosa. ~/ 

45/ ·Aguilar Cam!n, Héctor, "A través del túnel" en Nexos 60, diciembre 1982, 
p. 14 
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En rigor, la década de los ochenta en México tiene dos grandes dimen

siones: la crisis econó~ica y el proyecto de la nueva élite gubernamental. 

En esencia, se trata de un intento por gobernar la crisis ~y por tanto de 

mantener dentro del margen de maniobra del gobierno sus efectos sociales y 

politicos~ y de sustituir sus causas por nuevos factores que impulsen la 

modernización del capitalismo mexicano. El problema de fondo es saber si 

esta estrategia es viable sobre la base de las articulaciones entre Estado, 

clases y mercado, que hablan constituido en el pasado la condición de la mo

dernidad mexicana. 

El desafio y los escenarios. 

Si la naturaleza y gravedad de la crisis está determinada por la espe

cifica articulación Estado-clases-mercado sobre la que se ha desarrollado el 

pais durante las décadas precedentes, quizá la caracterización de dicha cri

sis como "económica" sea, después de todo, inexacta, insuficiente y/o de ca

rácter superficial, es decir, ubicada en el plano de las apariencias. Dada 

la ya expuesta politización de la economia nacional, la crisis de los ochen

ta sólo de modo muy forzado puede ser definida como económica: fue el desas

troso descubrimiento de que las dos cuentas fundamentales de la economia, la 

cuenta externa (balanza de pagos) y la cuenta pOblica, mostraban desequili

brios tales que Onicamente una visión muy estrecha podria haber negado que 

detrás de dichos desequilibrios se encontraban profundas deficiencias de la 

planta productiva y no menos profundos problemas derivados de la relación de 

ésta cc·n el Estado mexicano. 
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El desequilibrio externo, vale decir los déficit en la cuenta corrien

te y en la de capital de la balanza de pagos, expresaba, sintéticamente, 

por lo menos: 

1. la más o menos generalizada ineficiencia e improductividad de la 

planta productiva nacional, incapaz por ello de exportar lo necesa

rio y suficiente para poder financiar las importaciones necesarias 

y suficientes para el desarrollo nacional; 

2. derivado de lo anterior, la necesidad por parte de la economía me

xicana ---especialmente del sector público-- de acudir de maner~ 

sistemática y permanente al e~decdawiento externo; 

3. por último, sin pretender exhaustividad, dicho desequilibrio ex

presaba la ya patente necesidad de la economía nacional de incor

porarse de manera eficaz al escenario económico internacional. 

Por su parte, el desequilibrio en la cuenta pública expresaba, también 

de manera sintética, por lo menos: 

1. deficiencias notables en la política fiscal, desfasada de Ja evo

lución de la política gcbernamental de gasto público; 

2. dada la crisis de la relación con la comunidad financiera interna

cional, la necesidad patente de completar los reducidos ingresos 

de la deuda externa con deuda interna; 
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3. una estructura de relaciones gobierno-sociedad sustentada de un 

modo considerable en la polftica de gasto público; 

4. presumibles irracionalidades administrativas en el manejo del era-

rio público; y 

5. otra vez sin pretender exilaustividad, dicho desequilibrio expresa

ba un cierto tipo de cultura del segmento polftico-funcionarial de 

la burocracia gubernamental sustentado er. la dilapidación y depre-

dación sistemática del ya mencionado erario público. 

Quizá por las características especiales del desarrollo mexicano, ca-

racterísticas que pueden extenderse a los países del capitalismo periférico. 

los fenómenos y problemas económicos no pueden ser considerados meramente 

económicos; la politización de las clases, del mercado y, en general, del 

desarrollo nacional permite sostener la afirmación de que en la década de 

los ochenta, en México, la economfa resume la polftica nacional: la economfa 

es, as!, polftica concentrada. 461 De este modo, los mencionados desequi

librios son la expresión numérica no sólo de "problemas estructurales de la 

economía" 47 / -tesis que es cierta pero que, como ya se vio, resulta insu-

46/ 

47/ 

Debo esta tesis, expresada de este modo, a Fernando Bazúa. 

Tal como lo estableció el gobierno de Miguel De la Madrid. Véase: Po
der Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, México, 
1983, pp. 89-100 
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ficiente-- sino sobre todo de la racionalidad social global fundada en la 

relación Estado-sociedad: la expresión, pues, del nivel de modernidad nacio

nal. 

As1, de la lectura de la crisis que se haya hecho depend1a, de modo 

considerable, la posibilidad de llevar adelante una estrategia adecuada. 

Con el fin de aclarar este vital punto, véase en la siguiente página lama

triz de lectura de la crisis, según niveles de análisis. 

A partir de diciembre de 1982 accedió al comando de la pol1tica nacio

nal una nueva fracción de la burocracia gubernamental, dirigida por el pre

sidente De la Madrid. La estrategia del nuevo gobierno se centró en la mo

dernización del desarrollo capitalista de México como respuesta a las condi

ciones del capitalismo internacional. En la matriz de análisis que aqui se 

presenta se puede observar que la lectura oficial de la crisis, por lo menos 

en lo que se refiere a aquello que conforma el discurso y la práctica guber

namental, ha enfatizado los niveles de análisis superficial e intermedio, en 

ese orden. Puede decirse que la lectura de la crisis por parte de la élite 

gubernamental ha sido básicamente "economicista"; ello puede ser atribuido: 

a) a errores de lectura por parte de la propia élite, o bien b) a que el re

conocimiento de una dimensión politica profunda de la crisis pad1a ser in

terpretado por la opinión pública como una "crisis pol1tica'~ lo cual seria, 

sin duda, politicamente "peligroso". En cualquier caso, lo relevante es 

que, ya sea que dicha lectura se haya realizado a ese nivel o no, la politi

ca gubernamental al respecto estuvo bastante sujeta a las coyunturas deriva-
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LECTURA DE LA CRISIS, Y POLITICAS GUBERNAMENTALES. 1983-1988 

ARTICULACION Y 
NIVEL DE ASPECTO EN SITUACION CARACTER DE LOS POLITICAS 
ANALISIS CRITICA PROBLEMAS GUBERNAMENTALES 

Econom!a nacional-capi- Programa Inme-
talismo internacional diato de Reor-

- Problemas de balanza denación Econó-
Superficial de pagos (deuda ex- Económico- mica. 

terna) financiero Programa de 
- Déficit público (in- Aliento y Cre-

flación) cimiento. 
Pacto de Sol i.-
daridad Económi-~ 

Estado-economía 
- Desequilibrios del Cambio estrucw-aparato productivo ral 

Intermedio y distributivo Desarrollo 
- Asimetr!a en la dis- económico Reconversión 

tribución del ingre- industrial 
so 

- Tamaño del sector 
público 

Estado-sociedad 
- racionalidad social 

Profundo global Po! !tico Ninguna 
- esquema estructural 

del consenso social 
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das de los movimientos de las variables económico-financieras, por no decir 

que en materia de politica politica Ja respuesta gubernamental fue virtual

mente nula. De un modo más preciso, el eje del proyecto sexenal ~y, final

mente, del propio proyecto que le es imputable a la élite gubernamental~ es

tuvo fincado en la politica económica, y la polltica politica se fue defi

niendo en función de aquélla. Lo decisivo es si de la lectura oficial de la 

crisis podia derivarse la estrategia adecuada para su solución; el meollo 

del asunto, pues, se encontraba (y encuentra) localizado en tres puntos, a 

saber: i) la viabilidad polltica de Ja politica económica; ii) la viabilid~d 

económica de la polltica polltica; y iii) la viabilidad global del proyecto. 

El supuesto básico sobre o! cual descansa el análisis de cualquiera d~ 

estas viabilidades es, precisamente, Ja capaci~~d de gobierno polltico del 

propio gobierno sobre tres aspectos fundamentales: primero, sobre la socie

dad mexicana, por tanto se habla aqui de la capacidad de convocatoria del 

discurso gubernamental (especificamente del discurso presidencial) y de la 

capacidad de dicho discurso para concitar el consenso social global; segun

do, la capacidad de gobierno politice sobre la relación con el frente exter

no, especificamente con la comunidad financiera internacional y con la élite 

estatal norteamericana; tercero, la capacidad de gobierno de la élite guber

namental (especificamente del propio Ejecutivo) sobre esa gruesa categoria 

social, decisiva para la implantación y el éxito del proyecto: la burocracia 

gubernamental. 

Sobre la base de estas consideraciones, a continuación se presenta un 
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ejercicio prospectivo, a fin de explorar los escenarios previsibles del de-

sarrollo nacional. 

En la próxima década México enfrentará, en una medida seguramente mayor 

que en la actualidad, un desafio de naturaleza histórica. En primer lugar, 

la sociedad mexicana presentará desigualdades estructurales sumamente gra

ves; para poder no revertir sino sólo aminorar esta tendencia, tendr!a que 

crecer la economla nacional a tasas muy altas, y con mecanismos de distribu

ción del ingreso diversos de los prevalecientes en los ochenta. Sólo para 

que en 1990 se llegara e un nivel de producto por personn parecido al del 

inicio de los ochenta. le economla hubiera tenido que crecer. entre 1986 ~ 

1990 a tiisas superio1·es ,11 4~ promedio c.nuel en término:; reales. ~~/ PCJ<" 

otra parte! si los s,11,;rios crcr.ier~n r. w1A tr.:;,1 ele 9.77~ --el ritmo más alt·~, 

de la historia de México--. a mediados del año 1990 se recuperaría el sala-

río de enero de 1983 y en 1994 se igualarla el salario de 1977. Para lo

grarlo se requerirla que desde enero de 1988 hubiera habido aumento del 150% 

sólo el primer mes; posteriormente aumentos de 10% mensual sobre la infla

ción. 49 / Estos elementos vuelven altamente plausible la afirmación de que 

los noventa será una década de agudos contrastes sociales. 

48/ Cordera, Rolando y Carlos Tello, "México: opciones y decisiones" en 
Nexos 101, mayo 1986, p. 13. 

49/ Bolivar, Augusto y Rafael Sánchez, "Los salarios del miedo" en El Coti
diano 19, septiembre-octubre 1987, p. 354. 
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Otro aspecto del desafio histórico que espera al pa!s es la necesidad, 

prácticamente ine1udible, de incorporarse activamente al escenario económico 

internacional, tal como ya ha sido señalado páginas atrás. Será aún más os

tensible que el desarrollo económico no es una especie de "destino históri

co'' de la nación, que éste debe ser obtenido con esfuerzos concertados entre 

las clases sociales y entre éstas y el gobierno. Este factor de nuestro es

cenario futuro está, como se dice, cargado de implicaciones. En la próxima 

década será común la circulación de mercanc!as extranjeras, ante un mercado 

nacional reducido, sobre todo por la previsible evolución del ingreso; es 

poco probable que los grupos sociales con capacidad de ahorro eliminen el 

componente consumista ~e su comportamiento económico. Por otro lado, si . 

bien las caracterlsticas de la planta industrial nacional no son absoluta

mente determinables a priori. si en cambio pue~n preverse que en la década 

venidera tendré una vocación exportadora significativamente mayor que en le 

actualidad. Dado que los ingresos por la venta de petróleo estarÁn amarra

dos al pago del servicio de la deuda ~y no es previsible que una pol!tica 

voluntarista de la élite gubernamental suspenda el pago, pues ello signifi

caria abandonar automáticamente el mercado financiero internacional, lo cual 

equivale a no tener acceso a más crédito--, con seguridad las exportaciones 

manufactureras suplirán al petróleo para el financiamiento de las importa

ciones; un obstáculo es, sin duda, el alto coeficiente de importaciones que 

presenta esta rama. Por supuesto, la clave de este proceso orientado a las 

exportaciones manufactureras reside en cuáles serán las condiciones en que 

ello sucederá y, por tanto, cuáles serán los ''costos" de acceder a tal si

tuación. 
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Sin embargo, la relación de México con el mundo tendrá que pasar, nece

sariamente, por la que habrá de tenerse con los Estados Unidos. En espe

cial, este aspecto del desafio de la próxima década es crucial para lamo

dernización nacional. De perdurar en la Casa Blanca un presidente republi

cano ---George Bush, para el periodo 1988-1992~, es plausible suponer, aun 

cuando esté colocado a la izquierda de Reagan, que la ortodoxia monetarista 

tratará de seguir siendo impuesta, aunque haya mostrado ser inadecuada para 

la salida de la crisis; sin modificarse sustancialmente la élite estatal 

norteamericana ~y es seguro que James Baker ocuparla un puesto privilegia

do en una hipotética administración Busl"I-, ello es altamente probable. Si. 

por el contrario. se inst,la en la Casa Blanca un presidente demócrata ---l:1i-

chael Dukakis. para el perior1o mencionarlo-- es factible suponer. primero. 

que habrá un trato rlc corte "lihreci1mbista" h2cl1 México y, segundo, que el 

trato que se le dé e. un régimen político caduco ~según los demócratas~ 

como el mexicano será de escasa. si no nula. tolerancia. SO/ Por supuesto, 

esto último es bastante conjetural; sólo que un sistema politice caduco 

les represente problemas ~lo cual muy probablemente será el caso-- es pre

visible que la élite estatal demócrata adopte una posición activa frente a 

la vida pol!tica mexicana. En cualquier caso, no es aventurado suponer que 

en la década venidera México seguir! importando aquello que es vital para su 

planta productiva, mientras las exportaciones mexicanas hacia los Estados 

Unidos seguirán siendo pocas ~actualmente representan el 5% del comercio 

Castafieda, Jorge, "La sucesión simultánea" en Nexos 122. febrero 1988, 
pp. 20-21. 
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exterior norteamericano-- y, además, de bienes fácilmente sustituibles, ex

cepto el petróleo, que, como ya se vio, estará atado a la deuda. Con ello 

es fácilmente previsible ~lo que no es una novedad-- que la posición de 

México frente a la élite estatal norteamericana, y frente a la comunidad fi

nanciera de ese pais, seguirá siendo desventajosa. 

La incorporación de México a la economla internacional es especialmente 

relevante en relación con uno de los puntos neurálgicos de la modernización: 

el financiamiento del desarrollo. Mientras no se adopte una polltlca eficaz 

de innovación tecnológica y de nuevas modalidades organizativas entre los 

agentes productivo~ y entre 6stos y el Estado mexicano, el escenario del ~u

tofinanciamiento via e~nortílciones no petroler2s no deja de ser una rner~ 

fantas!a. lndurlableeiente. este escenario no de; 2 ser descartacio; pero es no 

menos indudable que esta verdadera rnodernizaci0n enfrenta obst8culos consi

derables --{;Orno se detallará más adelante--- y que los frutos que pueda ren

dir dificilmente se verán a plenitud en la década siguiente. Por tanto, pa

ra continuar con el ejercicio prospectivo, en la próxima década el acceso al 

mercado financiero internacional será vital, aunque probablemente en menor 

medida que en la actualidad. las inversiones extranjeras pueden cumplir 

aqu1 un papel muy importante, pero ello está sujeto a dos condiciones desde 

el punto de vista de los inversionistas: que exista un razonable grado de 

certidumbre sobre la capacidad del sistema pol!tico mexicano para garantizar 

estabilidad social, y que exista un no menor grado de certidumbre de que los 

inversionistas extranjeros no estarán sujetos a la discrecionalidad de los 

funcionarios mexicanos para que sus inversiones y procedimientos técnico-le-
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gales no encuentren "problemas". Un factor estará seguramente presente: los 

grupos sociales nacionalistas impugnarán una politica de inversión extranje

ra que lesione la para entonces más relativa aún autonornia/soberanla del 

pals. Por último, la opción de la deuda interna es, respecto al terna del 

financiamiento del desarrollo, altamente relevante. En la década de los 

ochenta el financiamiento vla deuda interna ha inducido a los capitales a 

moverse en la esfera financiera, con lo cual se ha desestirnulado la inver-

sión productiva, a lo que hay aue añadir que las altas tasas de interés han 

empujado en la misma dirección; por otro lado, esta modalidad de financia-

miento ha impactado negativamente el déficit público, con las repercusio-

nes inflacionarias conocidas. Si la deuda internH sigue siendo en la dé~ad1 

venidera una fuente importante de financiamiento del gasto püblico. ello Se·

gurarnente obedecera a la Incapacidad rle gobier~J politice de parte de la 

élite gubernamental sobre el segmente polltico-funcionarinl y su peculiar 

cultura depredadora del erario público: sin duda, por "detrás" de las poli

ticas de encaje legal y de deuda interna se encuentran los sobregiros pre

supuestales del gobierno federal, y no sólo ni principalmente los pagos de 

intereses de la mencionada deuda interna . .2.1_/ 

En la década de los noventa el desafio histórico a que se enfrentará 

el pais incluye un conjunto de factores de orden interno. Primero, la po-

.2.1_/ Bazúa, Fernando, "Reflexiones sobre la entrevista MMH-Reagan y los 
nuevos problemas históricos del Estado mexicano", Reporte de lnvestiga
~ión 165, UAM Xochirnilco, pp. 78-84. 
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blación será más numerosa: 89 millones en 1990, 99.2 en 1995 y 109.2 en el 

2000. La presión sobre el mercado de trabajo se intensificará. En cada 

uno de los años de los noventa se incorporarán a dicho mercado más de 800 

mil mexicanos, más aquéllos que se han visto perjudicados por la recesión 

de la segunda mitad de los ochenta. La as! llamada "econom!a subterránea" 

seguramente adquirirá más peso, aunque es improbable que pueda absorber la 

mano de obra que quede fuera del mercado laboral: es de suponer que Ja eco

nomia subterránea reciba algunos "apoyos" gubernamentales, en el caso nada 

improbable de que persistan rasgos del tradicionalismo politico pri!sta, so-

bre todo una vez comprobado que esta economla florece en las grandes urbes, 

donde el partido oficial ha visto decrecer su clientela electoral. En cual-

quier caso este solo l1echo repercutirá en la necesidad insoslayable de que 

!J economla mexicana crezca durante la década siguiente lo suficiente para 

por lo menos incorporar una parte de la población demandante de empleo. El 

crecimiento poblacional también presionará el mercado político: en 1994 la 

población en edad de votar será de 55.4 millones, de los cuales el 74% ha

brá participado en el proceso electoral de 1988, del cual lo menos que pue

de decirse es que ha sido el más delicado y reñido desde las elecciones de 

1910. El resto de votantes serán aquéllos que se incorporarán, si lo hacen, 

paulatinamente al mercado de trabajo durante el sexenio venidero. En el 

2000, la población en edad de votar será de 65 millones. Por este solo he-

cho, es de presumir que la vida polltico-partidista de México se modificará 

en los noventa. §1./ 

52/ Las estimaciones corresponden al documento México. Estimaciones y pro-
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El pa!s continuar~ su proceso de urbanización: de no alterarse las ten

dencias, en el año 2000 la ciudad de México se convertirá en un asentamiento 

de unos 28 millones de pobladores. Pero no sólo la ciudad de México; de 

persistir también las tendencias, en el año 2010 algo más de 3 de cada 4 me

xicanos podr!an vivir en ciudades de más de 15 mil habitantes. 53/ Este 

proceso necesariamente tendr!a que marchar durante los noventa, as! que la 

urbanización vendrá a modificar decisivamente el paisaje nacional. Es alta-

mente probable que en la década venidera se lleve a cabo una especie de "re

conversión rural", orientada explicitamente a incrementar la productividad 

del campo. Lo menos que puede preverse es que el debate girará en torno a 

dos aspectos fundamentales: el destino del ejido y. lo que le es casi inma-

nente, el destino del sistema burocrátlco-cuasicorporativo de dominación so-

bre el campesinado. El incremento de la productivldoct agrícola es un factcr 

virtualmente inevitable y, sin duda, vendrá a cercar aGn mAs la cultura po-

lítica que promueve el sistemático fraude electoral, perpetrado principal-

mente en el medio rural. La nueva configuración de las relaciones campo-

ciudad en los noventa dará a las entidades federativas nuevas y más signifi

cativas facultades para planear su propio desarrollo; con los municipios es 

de suponer que sucederá algo similar. Ello ejercerá una considerable pre-

yecciones de población 1950-2000, coeditado por SPP, CONAPO y CELADE, 
s/f, sobre las proyecciones de la hipótesis alternativa. 

53/ Alonso, Antonio, "El pa!s que vendrá" en Nexos 122, febrero 1988, pp. 
28-29 
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sión sobre los métodos caciquiles y premodernos de acción de las autoridades 

locales, consolidados en décadas de centralismo. 

Una buena parte de lo que se ha mencionado es virtualmente inevitable. 

El escenario económico-social-pol!tico condicionara sin duda la moderniza

ción mexicana, y los proyectos relacionados con ella. 

Se han elaborado 3 escenarios sobre la modernización de México en los 

aílos noventa. Para su construcción deben considerarse como supuestos los 

elementos siguientes: 

1. La élite gubern~mental se dispone a modernizar el pals, pero sur•

cional id,1d se orientcir~ a imponer dic1· .. ) proyecto con el menor cost:: 

polltico posible. 

2. La "lectura" de la crisis que realice la élite gubernamental sera 

clave para la elección de la estrategia. 

3. Dado que, según se dijo, "la economla es polltica concentrada", la 

naturaleza profunda de la crisis es histórico-polltica, y as! es su 

solución. 

4. Por lo dicho, la viabilidad de cualquier proyecto depende de la ca

pacidad de gobierno polltico por parte del propio gobierno sobre: 

a) la sociedad civil; b) el frente externo; y c) la burocracia esta

tal. 

5. Si como se vio anteriormente (ver cap. !, pag. 20), toda moderniza

ción se combina con determinadas tradiciones, la que México experi-
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mente en la próxima década no escapará a esta tesis. 

6. El cuadro prospectivo presentado páginas atrás revela, para c1da es

cenario, las condiciones en que se enfrentará el desafio. 

Escenario 1 

Modernización pendular. 

La élite gubernamental privilegia los costos políticos de una moderniza

ción acelerada. El régimen, durante la primera mitad de sexenio, busca a 

toda costa desactivar a los actores sociales movilizados por las restric

ciones salariales, por la incertidumbre de ahorradores e inversionistas. ~ 

por el descontento gen•.:r,1r!o _, 1·níz rli; las ·~lecciones rle 1988. Con el fi:i ¡_ 

evitar los costos polit1·:os extremos ,1 que pue•~.~ llegurse. la élite gubern:

mental procura sunvizar la politica salarial. ~ero impide y reprime las 

huelgas; ahorradores o inversionistas presionan para que se modere el "popu

lismo salarial", mientras apuestan contra el peso, que se mantiene virtual

mente controlado para evitar la espiral inflacionaria. 

Las exportaciones decrecen, con lo que se presiona la balanza de pagos y 

la propia paridad. Se efectúan macrodevaluaciones diferidas en el tiempo, 

que atizan la inflación. La pol!tica gubernamental procura fortalecer su 

imagen en las ciudades en que su clientela polltica ha disminuido; se rea

nima la economra mediante gasto público: se observa crecimiento económico. 

En términos generales, se trata de un sexenio en el cual se ha optado 
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por desacelerar la modernización, con el fin de que en el periodo 1994-2000 

se vuelva a acelerar el proyecto de modernización de la élite. Al procurar 

evitar los costos pol!ticos de la continuidad, se incurren en costos econó

micos significativos: la pol!tica de gasto para promover el rrecimiento pre

siona el déficit público, y las formas de su financiamiento se ven acotadas 

pues ni la emisión primaria ni la deuda interna ni la polltica de astringen

cia crediticia resultan viables. Las presiones sobre el déficit público se 

resuelven mediante crédito externo, a cambio de concesiones importantes en 

materia de petróleo, comercio e inversión extranjera. La negociación con el 

frente externo tiene que basarse en el supuesto de que en el siguiente sexe

nio, una vez que hayan sido aminorados los posibles costos pollticos, el. 

péndulo irremediablemente tenrlríl que regresar: la mod,~rni:Jción ortorloxo es

perará, as!, seis Mios r1?s. 

El crecimiento económico observa un comportamiento similar al de prin

cipios de los setenta: freno-siga-freno.etc. Los bandazos observados por la 

polltica económica conservarán como marco fundamental el mismo esquema poll

tico: viejas respuestas a nuevos problemas. El costo más grave es que, la 

élite gubernamental incurrirá en déficit crónicos de gobierno, que procura

rán fuertes dolores de cabeza, sobre todo en materia electoral. Las elec

ciones para gobernadores y diputados nuevamente desatarán la fiebre oposi

cionista y nuevamente también se desarrollará la conocida fiebre monopólica 

de la clase polltica mexicana. 

Las pol!ticas de gasto, asociadas a reformas fiscales no profundas, se 
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convierten en un nuevo auge de las tendencias depredatorias del segmento po-

1 itico-funcionarial de la burocracia estatal; ello por supuesto, también 

frontalmente encontrado con la necesidad de saneamiento de las finanzas pú

blicas. La conocida frase referente al "ano de Hidalgo" cobrará renovados 

br!os, dado que será previsible que cada nño sea, efectiva·mente, el último 

.... para poder hacerlo. 

Respecto al frente externo, el déficit de gobierno pol[tico se acentúa, 

sobre todo en virtud de que las nuevas condiciones de financiamiento del 

déficit público orillarán a mayor endeudamiento externo. Las presiones en 

el interior de la élite estatal norteamericana se multiplican: algunos gru

pos presionan para que se suspendan más préstamos; otros apoyan estas medi

das, pero presionan para que se modernice el sistema pol!tico. 

En suma, 1988-1994 es un periodo que decide diferir el proyecto moder

nizador en aras de la estabilidad pol!tica. Sin embargo, al basarse en una 

lectura de la crisis que enfatiza los "costos pol!ticos" de su proyecto, sin 

lograr percatarse de que la crisis misma y cualquier proyecto que procure su 

salida tienen una naturaleza histórico-pol!tico profunda, la élite guberna

mental asume una postura superficialmente conciliadora, cuyo único efecto 

es, precisamente, agravar y alargar los problemas. 
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Escenario 2 

Modernización autoritaria. 

El gobierno asume una polltica modernizadora ortodoxa. En realidad, se 

continúa con Jos lineamientos fundamentales del sexenio anterior: subvalua

ción de la moneda, venta de empresas paraestatales, pollticas salarial mone

taria y crediticia restrictivas. Los efectos recesivos no se hacen esperar, 

pero la inflación no logra detenerse. El pals vive una estanflación virtual

mente crónica que incrementa significativamente el desempleo. La oposición 

se dirige a adquirir el apoyo del sindicalismo oficial, o de la propia clase 

obrera; es decir, las fuerzas pollticas excluidas de la élite se allan con la 

izquierda de manera mas perecedera. Se alimenta asi la activación de los 

sindicatos, que empiezan a romper la "disciplina" politica, considerada como 

ccndición del proyecto modernizador a ultranza. 

La movilización obrera es reprimida. Se pretende por un lado, "dar una 

lección" a los disidentes de la clase politica y, por el otro, dar una mas 

significativa lección a la propia clase obrera de que mas le conviene regre

sar al estilo corporativista de la vieja polltica y asumir la polltica de 

restricción salarial. De perseverar las actitudes contestatarias y moviliza

doras, se emplea Ja fuerza pública para reprimirlas. El ambiente de "estabi

lidad forzosa" estimula la fuga de muchos capitales, temerosos de que la 

inestabilidad generalizada se difunda. 

La polltica cambiaria estimula las exportaciones pero no la productivi

dad ni la eficiencia. Los bajos salarios, por su parte, mas la devaluación, 

desalientan las importaciones de bienes de inversión y los gastos de innova

ción tecnológica. En este contexto. la maquila se convierte en la opción de 
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Jos inversionistas nacionales. La reconversión industrial se convierte en 

maquilarización industrial. 

La opción autoritaria hace renacer Ja cultura de monopolismo pol(tico de 

Ja burocracia gobernante. Los fraudes electorales se "suceden y las manifes

taciones se reprimen, volviendo virtualmente inexistente Ja democracia en 

México. La vieja clase pol!tica y una fracción pol!tico-militar se aprestan 

a brindar sus "valiosas experiencias" en materia de control y represión de 

las mayorias. 

El modelo exportador, con predominio de maquila, elitiza significativa

mente las grandes ganancias en la cúpula empresarial, asociada al nuevo go

bierno. Entre los pequeños empresarios se disputan las maquilas más impor

tantes; como la reducción de costos opera fundamentalmente en función de los 

salarios, los propios empresarios favorecen las restricciones salariales con 

medidas autoritarias dentro de las propias empresas. Los empresarios que se 

orientan a la producción de consumo interno se ven desplazados de la nueva 

alianza y quedan ante la alternativa de cambiar de giro, o engrosar las fi

las de la oposición. A estos últimos la represión gubernamental tampoco Jos 

deja impunes. 

Escenario 3 

Modernización democrática. 

La élite gubernamental realiza una lectura de la crisis que subraya el 
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carácter histórico-pol1tico de fondo. Se realiza una nueva convocatoria de 

renovación nacional; dado que la anterior no fue enteramente escuchada, esta 

nueva convocatoria es acompañada de medidas concretas, tales como poner a 

disposición de la justicia a los servidores públicos deshonestos, cualquiera 

sea su nivel; pureza y transparencia en los procesos ~lectorales para gober

nadores y diputados; apertura de los medios de comunicación, entre otras. 

El titular del Ejecutivo gobierna pollticamente a las fuerzas pollticas tra

dicionales, esforzadas en hacer permanecer sus viejcs métodos pollticos. 

La convocatoria nacional, además, se ve acompañada de medidas concretas 

para favorecer el salario, para alentar las exportaciones mediante el impul

so a la productividad. Se desarrolla una polltica regional claramente favo

recedora de la descentralización. La convocatoria encuentra eco en la pro

pia sociedad civil. Los grupos opositores ya no gastan toda su energla en 

derrotar electoralmente al grupo gobernante, sino en participar dentro de 

esta nueva modernización. La apertura en la Cámara de Diputados pone diques 

al presidencialismo; las nuevas generaciones de la clase pol!tica se ven 

compelidos a participar en una auténtica competencia polltica, lo cual los 

obliga a fortalecer su "vocación" de politices y, asl, a modernizar al pro

pio partido oficial. 

En el frente externo, apoyadas por La sociedad civil, la élite guberna

mental asume una polltica critica y activa ante la élite norteamericana. Se 

logra crear una complicada negociación que, al mismo tiempo que no comprome

te el acceso al mercado financiero internacional, tampoco compromete la po-
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l!tica económica interna. Anulado el monetarismo ortodoxo, se lleva adelan

te una pol!tica industrial y agricola orientada expl!citamente a la produc

tividad. La participación de la fuerza de trabajo en la concepción y la 

instrumentación de dicha productividad logra finalmente ser vista como con

dición indispensable para la modernización nacional. 

Este conjunto de fuerzas, aglutinadas en torno a un proyecto compartido, 

logran reestructurar la economia del pa!s --politica concentrada--, exorci

zando de manera radical la crisis de los ochenta. Los costos son pagados 

por las fuerzas politicas tradicionales, obsesionadas con el monopolismo po-

1 !tico, con todo tipo de prácticas delictivas y fraudulentas y con las nego

ciaciones informales con sindicalistas y empresarios, no negativas por in

formales sino por promover la ilegalidad y la ineficienéia'económico-politi

ca. 



Conclusión. 

Es pertinente establecer, de entrada, que en esta parte del trabajo pre

sentaremos la conclusión global de la investigación, bajo dos formas: prime

ro, como la culminación de una investigación académica, propiamente dicha; 

segundo, como las recomendaciones para un hipotético lector involucrado en 

la vida pol!tica nacional. Con la primera, procuramos guardar las formas y, 

no menos importante, establecer los alcances y limites del estudio. Sin du

da, este aspecto es una condición indispensable de cualquier estudio que re

clame seriedad. La segunda forma pretende incorporar un ejercicio de aseso

r!a pol[tica, forma de llegar a conclusiones que se estila en el medio pro

fesional de la sociolog!a. Estas últimas se referirán básicamente al punto 

3 del último cap[tulo y en especial al ejercicio prospectivo. 

A. Conclusión. (Primera forma) 

1. En menos de dos siglos de vida independiente, México se ha enfrentado 

permanentemente a desaf!os históricos de naturaleza cada vez más comple

ja. Esto, sin duda, estj !ntimamente relacionado con el desarrollo del 

capitalismo a escala mundial y con el concomitante despliegue del mundo 

burgués. Lo que en muchos trabajos suele imputársele a la "lógica del 

capital", la capacidad de determinar el "rumbo histórico" de un pa!s, se 

ha pretendido mostrar en este trabajo que está de tal manera permeado 

por las caracter!sticas especificas del liderazgo estatal nacional y por 

las relaciones de éste con los capitalistas nacionales y extranjeros, 

que dicha "lógica" ha jugado un papel secundario, sobre todo en lo que 

respecta a la naturaleza de las respuestas a tales desaf[os. 

( 260 ) 
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Que el carácter de los desaflos a que está sometido México sea cada 

vez más complejo tiene relación con las caracter!sticas que ha adoptado 

el desarrollo del capitalismo. El proceso, virtualmente mundial, de po

litización de la vida económica ha terminado por consolidar una estruc

tura de relaciones entre agentes económicos y élite estatal que en el 

ámbito interno resultan decisivas para la conformación de las respuestas 

a los desaf!os externos. En el espacio, sin embargo, de los diferentes 

ámbitos externos las econom!as nacionales se enfrentan entre si sin me

diaciones pollticas significativas: precisamente en este espacio, se 

expresan los niveles de modernidad no sólo tecnológica sino sobre todo 

de la estructura de relaciones polltico-sociales internas. La conjuga

ción de estas dos dimensiones dan cuenta del nivel de modernidad nacio

nal. Ello, sin duda, es más significativo en aquellas sociedades que, 

al haber accedido tardlamente al escenario capitalista internacio-

nal, se han procurado una racionalidad defensiva, promotora por ello de 

una sobrepolitización de los procesos de modernización. A pesar de di

cha racionalidad, o quizá precisamente por ella, las respuestas que se 

ofrecen a los desaf!os son extremadamente complicados, porque tienden 

irremisiblemente a modificar el entramado de relaciones polltico-socia

les internas, y por tanto a afectar intereses comúnmente asociados al 

"interés nacional". Por ello, los desaflos aparecen cada vez dotados 

de mayor complejidad. 

2. Este esquema resulta bastante útil para aplicarlo a la lectura de la 

historia mexicana. La debilidad estatal de México durante el siglo XIX 
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obligó a la élite estatal a subrayar su nacionalismo, expresado en la 

defensa incluso militar del pa!s y en el intento de coadyuvar en la con

formación de dos instituciones clave de dimensiones nacionales: el Esta

do y el mercado. La estabilidad pol[tico-social, condición indispensa

ble de un proceso de modernización de mediano plazo, fue producto de la 

intervención ya no militar sino pacifica de fuerzas externas, entonces 

bajo la forma de inversionistas "modernizadores". Con este nuevo factor 

en el entramado de relaciones, y con un segmento de capitalistas nacio

nales que se beneficiaban de las innovac;~nes incorporadas por aquéllos, 

durante el porfiriato la modernidad se desplegó en México de manera vir

tualmente ininterrumpida. La vocación estructural a generar estructuras 

pol!ticas "jacobinas" --elitistas y comprometidas con ir a la vanguardia 

de la modernización-- terminó en México por convertir el régimen pol!ti

co porfirista en una organización de privilegios tendencialmente exclu

yentes. El esquema interno se asoció con la coyuntura de la Primera 

Guerra Mundial y con los cambios estructurales derivados de la quiebra 

del capitalismo liberal; el resultado, ese episodio histórico llamado a 

inspirar infinidad de discursos y que la cultura nacional ha convertido 

en poco menos que el paradigma ideológico-pol!tico del siglo XX: la Re

volución Mexicana. 

3. Una vez terminada la fase critica y la fase de reconstrucción de las es

tructuras internas, la modernidad mexicana se desplegó asombrosamente; 

el "milagro mexicano" se le llegó a llamar. Pero, temporal como todas, 

la estructura de relaciones fundadora de la nueva modernidad nacional 
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comenzó a dar muestras de agotamiento a principios de los setenta; diez 

años después dicha estructura se derrumbó estrepitosamente. Las mani

festaciones del derrumbe se presentaron como cifras de problemas econó

micos y financieros. Una nueva élite asumió el comando de la pol!tica 

nacional; su estrategia. orientada principalmente al largo plazo, ha 

fracasado en el corto. Las mas que razonables dudas sobre el éxito y la 

deseabilidad de dicha estrategia han promovido entre diversos grupos una 

posición activa que ha pluralizado y puesto en entredicho la tradicional 

inmovilidad del sistema pol!tico. 

Nuevamente la vocación estructural a generar estructuras pol!ticas 

jacobinas ha conformado el escenario politice-coyuntural en que se pre

tende, simultaneamente, "salir" de la crisis y reformular el proyecto de 

modernización. Al igual que en la crisis de la segunda década de este 

siglo, la vocación monopolista de la élite gobernante rechaza en la 

practica la democracia, y la asume en el discurso; la similitud es asom

brosa: se repite que el pueblo mexicano "todav!a no esta preparado". No 

son pocos los que ahora, al igual que entonces, piensan que s! lo estan 

y que el argumento es insostenible. 

4. La estrategia del nuevo gobierno, al haber fracasado, abre la opción de 

que no sea la única que pretenda intervenir en la dilucidación de la mo

dernización mexicana. Que la pluralidad de diversos actores sociales se 

activen pol!ticamente vuelve previsible que la vocación estructural ja

cobina de la pol!tica nacional se vea sometida a un nuevo e inédito de-
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safio. La naturaleza histórico-pol!tica de los problemas que enfrenta Ja 

modernización nacional indicarán, cada vez en mayor medida, como ya actual

mente se empieza a ver, que Ja democracia es más que un ideal pol!tico

ideológico derivado de Jos paradigmas de Ja modernidad occidental: es fun

damentalmente una necesidad económica. 

B. Conclusión. (Segunda fonna) 

El significado profundo de la crisis de los años ochenta ha puesto de 

manifiesto 

a) que Ja necesidad de incorporar Ja econom!a mexicana al capitalismo 

internacional es ya perentoria: entre müyor sea Ja tardanza, más 

costosa será dicha incorporación; 

b) que la relación Estado-econom!a, hoy dramáticamente parte de la cri

sis, ha redundado en significativas ineficiencias económicas, pero 

sobre todo pol!ticas; 

c) que los problemas de la actual crisis no pueden ser reducidos a me

ras dificultades económicas, dado que éstas están expresando perma

nentemente la quiebra de la estructura de relaciones pol!tico-so

ciales que permitió y produjo, durante cuarenta años, el desarrollo 

del pa!s; 

d) que Ja salida de Ja crisis no podrá ocurrir mientras no se reestruc-
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ture Ja relación Estado-sociedad, por más que se implementen sofis

ticadas y novedosas tecnologfas de política económica. 

Dado lo anterior, una estrategia gubernamental que aspire al éxito de

berá enfatizar que sólo una política polftica racional con arreglo a los fi

nes nacionales ~y no respecto a los fines grupales de las élites empresa

riales y burocrático-pol!ticas~. es decir, una polltica polltica eficaz. 

podrá dotar al funcionamiento de la econom!a de la racionalidad global que 

el fin de siglo está exigiendo. 

La élite gubernamental mexicana ha planteado la necesidad ya de moderni

zar la economfa nacional; sin embargo, en por Jo· menos dos aspectos este 

proyecto presenta dificultades: por un lado, Ja pol!tica de corto plazo ha 

estado demasiado influida por la concepción monetarista de la élite esta

tal norteamericana y de la comunidad financiera internacional; por el otro, 

se ha partido del supuesto de que si se moderniza primero la economía, la 

posterior modernización de la pol!tica será virtualmente automática o, por 

lo menos, que sus costos serán menores. Como puede verse, estos dos aspec

tos están de tal modo vinculados en la práctica que podr!a afirmarse que 

constituyen dos caras de la misma moneda: cortoplacismo y monetarismo, recl

procamente determinados y estrechamente enlazados, representan, en lo inme

diato, el punto en el que la modernidad nacional se está decidiendo. 

Puesto que no hay modernización sin más, "a secas", nada impide que cua

lesquiera de las "modernizaciones" que actualmente se suceden en el mundo 



- 266 -

requieran, por decirlo as!, un apellido. _J _ _/ La modernización propuesta por 

la élite estatal norteamericana ~sintetizada en la tristemente célebre rea-

ganomics~ independientemente de dificultades inherente no desmenuzables 

aqu!, está concebida para una sociedad como la norteamericana: una economia 

fuerte, con agentes económicos cuya racionalidad se remite fundamentalmente 

al mercado, y con un tejido social en el cual estas formas de racionalidad 

son prácticamente un prejuicio popular, una cultura; sociedades en que la 

racionalidad que las caracterizd exige poderosamente que su funcionamiento 

se base en el "imperio de la ley". As!, el neoliberalismo, al pretender ex-

portar su tecnologia gubernamental, sobre todo a los países del capitalismo 

periférico, se basa en el supuesto de que las sociedades, sin importar su 

"rango", están formadas por abstractos agentes económicos, universables, in

teresados sólo, o principalmente, en "optimizar su bienestar" .. 

Al margen del juicio valorativo que deba merecer una propuesta del impe

rial vecino, el punto decisivo es si su tecnología gubernamental puede sacar 

al país de la crisis. Al parecer, existe una buena dosis de consenso en que 

la respuesta que merece esta interrogante es rotunda: no. 

~/ Sería demasiado largo enumerar las naciones que han decidido moderni
zarse; en cada caso, sin duda, las diferencias estatal-nacionales re
sultan decisivas. Considerénse por ejemplo, los casos de Espafta con 
su reconversión industrial, Corea del Sur, la Unión Soviética con la 
perestroika y el glasnot. Son de tal significación las diferencias, 
que no colocar el "apellido" de la modernización es, por decir lo me
nos, históricamente irresponsable. 
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El monetarismo ortodoxo, intensificado en la segunda mitad del sexenio, 

ha fracasado estrepitosamente. La inflación, enemigo público número uno pa

ra esta Administración, no ha logrado ser erradicada _1/ ni el déficit pú-

blico, el cual según Ja concepción neoliberal es, ~ ~· inflacionario. Sin 

embargo, esta dosis de consenso, con todo y que es, sin duda, "mayoritaria", 

no es compartida por Ja élite gubernamental ni por Ja cúpula empresarial. 

Si, por otra parte, se sigue enfatizando el papel de la pol!tica econó-

mica para el corto plazo, en menoscabo de la necesaria implantación de una 

pol1tica politica a la altura de las circunstancias , es indudable que en el 

mediano plazo --dado que éste depende de lo que se haga en el corto-- el 

proyecto de la élite gubernamental, ademas de fracasar en la moderniza¿~¿~ 

de la econom1a, reducira peligrosamente la de por si ya disminuida legitimi

dad del régimen pos-revolucionario. 

Sin duda, el riesgo es excesivo. 

Dejar a las "fuerzas del mercado" el desarrollo nacional en un contexto 

como el actual equivale a dejar la econom!a en manos del gran capital nacio-

_Jj A pesar de que "el Pacto" haya tranquil izado Ja psicosis hiperinflacio
naria de fines del año pasado. Dado que las presiones sobre la pari
dad son bastante abultadas actualmente, que éstas ya estan afectando las 
reservas del Banco de México y que, ademas, se estan debilitando aeele
radamente las exportaciones (sostenidas durante los últimos dos años me
nos en una mayor productividad y eficiencia y mas en un peso subvalua
do frente al dólar). dado lo anterior es previsible que se presente una 
nueva devaluación de magnitud tal que vuelva a promover la inflación. 
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na! y de las grandes corporaciones extranjeras/multinacionales. Además, un 

esquema neoporfirista como éste no va a modernizar, sino tal vez el siempre 

latente autoritarismo al estilo sudamericano. Una sociedad como la mexica-

na, cuya racionalidad global responde mas a las seHales del Estado que a las 

del mercado, y cuyo tejido social está diametralmente encontrado con aque-

!las sociedades donde el neoliberalismo puede tener éxito, no puede prescin-

dir en el corto plazo, y quizá tampoco en el largo, de la presencia del Es-

tado en la economfa. 

Pero lo que ya es insostenible es la forma en que dicha intervención 

ocurre: ineficiencia e improductividad generalizadas en las empresas paraes-

tatales; amplios márgenes de discrecionalidad entre los funcionarios públi-

cos para dotar de "criterios polfticos" a su intervención económica; y, ras-

go notable, manejos desusada y sistemáticamente depredatorios del erario pú

blico. Cualesquiera de estas caracterfsticas están frontalmente encontradas 

con las exigencias de la modernidad estatal-nacional. 

Para afrontar el cúmulo de problemas que están caracterizando el gran 

desafio de fin de siglo, la élite gubernamental tendrá que asumir una polf

tica estatal que, en los hechos, haga eco de la convocatoria presidencial 

del sexenio que termina: la renovación nacional; y del que iniciará el pró

ximo diciembre: la polftica moderna. __l/ Tendrá que sintetizar en un solo 

__l/ Es de presumir que la vaguedad en la convocatoria del próximo titular 
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1. Un inédito activismo en polltica exterior que le permita 

aplicar una tecnolog!a gubernamental alternativa, adaptada 

a las caracter!sticas pol!tico-culturales de la sociedad 

mexicana, sin que ello implique una ruptura con la élite 

estatal norteamericana ~sobre todo si perdura una admi

nistración republicana~ ni con la comunidad financiera 

internacional. 

Para ello será de innegable ayuda evitar las posiciones 

"principistas" (de principios) que han permeado el discur

so de nuestra polltica exterior. Una alianza subcontinen

tal con los demás palses latinoamericanos para, por medios 

discursivo-argumentales, "convencer" a dicha élite de que 

la viabilidad técnica de su tecnología gubernamental es 

insuficiente, es una estrategia altamente recomendable. 

2. Un inédito activismo gubernamental en la econom!a que per-

mita al Estado liderar activamente la perentoria reconver-

sión tecnológica tanto en la industria como en la agricul-

tura, pesca y minerla. 

del Ejecutivo sea imputable a las reticencias con que las fuerzas pol!
ticas tradicionales ~incorporadas al aparato estatal y al partido ofi
cial~ la ha tomado, convirtiéndose as! en los principales criticas e 
impugnadores de dichas convocatorias. 
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El criterio decisivo será no una reducción indiscriminada 

del sector público sino el fortalecimiento de su eficien

cia y productividad. Paralelamente. ineficiencia e impro

ductividad, al estar positivamente correlacionados con la 

cultura depredatoria del segmento pol!tico-funcionarial de 

la burocracia estatal, tendrán que ser combatidos sistemá

ticamente a través de una "purificación" de la gestión pú

blica: indudablemente, el costo de ex-funcionarios reclui

dos en nuestro sistema penal es significativamente menor 

al de nuestra racionalidad y modernidad. 

Adicionalmente, dicha "purificación" tendriaun efecto po

sitivo sobre la necesaria reducción del déficit público, 

que efectivamente es un factor inflacionario y que, además, 

ha tenido que ser financiado con deuda interna y encaje 

legal, a costa de la depresión económica, es decir, del 

empobrecimiento generalizado de la sociedad. 

3. Un no menos inédito remozamiento de la politica politica 

que permita recobrar la deteriorada legitimidad y la con

fianza por parte de la sociedad en sus autoridades. 

Punto crucial de la estrategia, la élite gubernamental 

tendrá que tener muy claro que: 
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i) el discurso oficial que pretende concitar el consenso 

social y reproducir la legitimidad estatal no puede 

más seguir remitiéndose al pasado (la "Revolución Me

xicana"), pues actualmente lo que la sociedad espera 

es un porvenir al menos no tan incierto, y por tanto 

la legitimidad y el consenso habrán de descansar, ca

da vez más, en el futuro, es decir, en la capacidad 

de la élite gubernamental para "salir" de la crisis, 

lo cual depende de la calidad que tenga la gestión 

pública; 

ii) la "confianza", presuntamente económica, de ahorra

dores e inversionistas se ha perdido por razones di

rectamente politicas: la sistemática asociación de 

autoridades con todo tipo de actividades delictivas 

(narcotráfico, etc.) va, sin duda, en detrimento de 

dicha confianza; 

iii) la pureza en los procesos electorales es, ya, una de

manda generalizada; no atenderla es seguir alimentan

do las de por sl sólidas fuerzas que apuntan en di

rección de la pérdida generalizada de legitimidad: el 

"imperio de la ley" tendrá que acudir a ese delicado 

encuentro. 
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Indudablemente, la crisis que vive el pa!s permanecerá en el futuro si 

la élite gubernamental no tiene la lucidez ni los arrestos para afrontarla, 

hoy, caiga quien caiga. 

Por algo Jos estadistas pasan a la historia. 
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