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INTRODUCCION 

•Nuestra 6poca es demasiado rica en catástrofes, en revoluciones, en imprevistos, en sorpresas. La realidad de 
lo social, Ja realidad fundamental del hombre, nos parece nueva; y, se quiera o no, el viejo oficio de historiador 
no cesa de retoñar y de rcílorcccr en nuestras manos. Si, lqu6 de cambios!. Todos o casi todos los símbolos 
sociales -y por algunos de ellos hubi6ramos dado la vida antaño sin discutir demasiado- se han vaciado de 
contenido. Se trata de saber si nos será posible, no ya tan sólo vivir, sino vivir y pensar apaciblemente sin sus 
puntos de referencia, sin ta luz de sus faros. Todos Jos conceptos intelectuales se han encorvado o rolo. La 
ciencia sobre la que nosotros, profanos, nos apoyábamos, incluso sin ser concicntcs de ello, Ja ciencia, refugio y 
nueva razón de vivir del Siglo XIX, se ha transformado, de un día para otro, brutalmente, para renacer en una 
vida diferente, prestigiosa pero inestable, siempre en movimiento pero inaccesible; y sin duda nunca ~ás 
tendremos ya ni liempo ni posibilidad de restablecer con ella un diálogo conveniente. Todas las ciencias 
sociales, incluida Ja historia, han evolucionado de manera análoga, menos espectacular pero no menos decisiva. 
Si cslamos en un nuevo mundo, lpor qué no una nueva historia?• (Dmudel, 19&4: 21-22). 

Han pasado más de cuarenta años desde que el gran historiador francés Fernand Braudel 

pronunció estas palabras en el Colegio de Francia, y podríamos haberlas leído ayer a ju1.gar por la catarata 

de afirmaciones que en el mismo sentido se ha vertido en todos los foros en los últimos años. "La crisis de 

paradigmas", "el fin de .la historia" .... entre otras sentencias plantean, en términos actuales, preocupaciones 

con rafees ya de décadas. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos años en el contexto mundial 

marcan no sólo el término de una fase en la historia , sino la necesidad de replantear el análisis de viejos y 

nuevos problemas. 

De ahí que al realizar una investigación histórica es oportuno reflexionar y aclarar algunos 

puntos de vista sobre cuestiones aparentemente sencillas y ya muy discutidas, pero siempre útiles, sobre el 

por qué, el para qué y el cómo de hacer historia. 

La historia es una cicncia,y su carácter científico se ha validado en amplias discusiones y 

confrontaciones con las ciencias naturales y sociales (Cardoso, 1981: 89-134). Se trata de una ciencia en 

construcción, como lo son todas, en distinto grado de avance. 

Como toda situación social es resultado de un proceso, ningún conocimiento de tal 

situación puede producirse al margen del estudio de sus fases de formación;esto es, el conocimiento de las 

circunstancias a partir de las cuales se gesta una coyuntura histórica es indispensable para captar sus 

peculiaridades. Resulta pues fundamental comprender el pasado para entender el presente. (Pereyra, 1980: 

11-31). 

As! la historia desempeña un papel importante en la conformación de la cosmovisión de la 

realidad presente, y potencialmente puede incidir en su transformación. Pretender registrar, comprender, 

explicar una realidad diversa y compleja que reclama una gama amplia de instrumentos de análisis, obedece 
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también al interés por la condición y por el deslino de la especie humana (Krauzc, 1983: 29-33). La historia 

aporta, a su vez, un sentido a la vida del hombre, al comprenderlo en función de una tolalidad que lo abarca 

y de la cual forma parle. (Villoro, 1980: 52). 

La riqueza de la sfnlesis histórica que vincula los diversos planos de la estructura social: el 

económico, el político, el cultural...define y caracleri7;i determinados procesos históricos y sus distintas 

fases.Esta síntesis es un objetivo deseable y sugerente; y la relación del estudio histórico parcial con un 

referente general, un reto permanente. 

Es imprescindible para el historiador la toma de conciencia de los varios niveles de 

temporalidad: la corta duración de los acontecimientos, el tiempo medio de las coyunturas, la larga duración 

de las estructuras. El mismo tiempo largo estructural es diferencial en sus rilmos. Piénsese en la dificultad 

de traspasar ciertos marcos geográficos , ciertas realidades biológicas, cierlos límites de la productividad y 

determinadas coacciones espirituales: "los encuadramientos mentales representan prisiones de larga 

duración". (Braudcl, 1968: 60-106). 

El relato histórico ha dejado de ser en las últimas décadas (es el caso por ejemplo para la 

historia de México) exclusiva o predominanlemcntc descriptivo, y se volvió más analítico, más dedicado a 

descubrir la composición y las relaciones internas que determinan la existencia de un sistema económico, de 

una estructura social o demográfica, de un régimen polflico, de una ideología, estructuras que de modo 

profundo modelan las formaciones sociales a través de muchos años. Por este camino el estudio de la 

historia se ha convertido en un análisis más complejo y refinado de la sociedad y de los grupos e individuos 

que la componen. (Florescano, 1990: 59-60). 

Afortunadamente, no hay fronteras irreductibles entre las ciencias sociales. La historia ha 

importado conceptos, métodos y técnicas de estudio de otras ciencias, se ha enriquecido con aportes de la 

sociología, la geografía, la economía, la demografía, la antropología, la literatura, la lingüística y con las 

posibilidades abiertas por la nueva tecnología a través de la compulación, para señalar aquellas con las que 

la relación ha sido más muluamcntc retribuyente en los 61timos años. 

La constante comunicación con teorías y métodos de las ciencias sociales han hecho más 

rigurosos los procesos mediante los cuales el historiador identifica su objeto de estudio, selecciona los 

métodos y las técnicas para analizarlo, revisa la relación entre sus propuestas teóricas y los dalos de la 

realidad. Lo quiera o no, el historiador tiene frente a si un marco conceptual. (Ibídem: 60). 

Este marco conceptual nos debe proporcionar un conjunto de herramientas útiles para la 

investigación, el análisis y la comprensión del fenómeno histórico-social que hemos definido como nuestro 

objeto de estudio. 

Se trata de un marco conceptual de carácter general y plural en ocasiones explícito, las más 

veces implícito, ecléctico en el sentido de que se nutre de corrientes historiográficas y pensadores diversos a 

los que se recurre a lo largo del proceso de investigación en la medida en que los datos sobre la realidad 

social reclaman elementos teóricos que ayudan a interpretarlos o clasificarlos. No se trata de adherirse a 
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una determinada teoría o práctica de Ja historia, sino de lomar las premisas que sean útiles para el 

conocimiento de determinado lema de trabajo, y que se validen en los resultados. 

•La preocupación del historiador comprende gcncrali7.acioncs, hipótesis y modelos que pueden ser an.ilit,ados desde distintas 
perspectivas teóricas. Y ulllmadamcntc es su "resultado• Jo que nos deja en tém1inos de comprensión hislórka lo que cuenta 
... Marx, o Weber o Gramsci ... sus contribudoncs respectivas dependerán de la naturalc1.a del problema histórico. Entendido 
que la larca del historiador no es validar o aprobar cualquier gran teoría (ninguna obra de historia empírica podría hacerlo), 
sino compn:ndcr que! es Jo que está ocurriendo en un determinado período histórico, entonces un grado controlado (no 
promiscuo) de eclecticismo en ta historia esto plenamente justificado, es incluso recomendable• (Knight, 19S6: 84), 

El campo de estudio y sus objetivos. 

Esta investigación se adscribe a aquellas que se orientan al estudio sobre la formación y 

desarrollo de la burguesía en México,y se ubica fundamentalmente en las últimas décadas del régimen del 

General Porfirio Díaz (1890-1910) a trav6s de un estudio de caso: la familia Escandón Barrón y Escandón 

Arango, que formó parte de la oligarquía porfirista.(1) 

El estudio de caso pretende la reconstrucción de su objeto de investigación en un nivel 

descriptivo y analflico. Tiene limitaciones importantes ya que de alguna manera estamos armando un 

rompecabe1.as en el que siempre fallan piezas y en donde no contamos con el conocimiento del diseño 

original. No se trata simplemente de reconstruir el objeto aproximándonos a la realidad en términos lo más 

objetivos posible- siempre está presente el elemento de subjetividad -sino la finalidad es ubicarlo y vincularlo 

con procesos de carácter general. 

Un fenómeno histórico concreto se inserta en un proceso histórico global en términos 

verticales y horizontales que constantemente se entrecru1.an. Es decir, es producto de un conjunto de 

vivencias pasadas y de experiencias simultáneas y al mismo tiempo expresa, conforma e iníluye sobre una 

nueva realidad. 

Así, el sujeto social de nuestro estudio la familia Escandón en las últimas décadas del 

porfiriato, no se comprende sin tener conocimiento de sus orígenes y el papel de la familia en el siglo XIX, y 

sus canales de enriquecimiento y ascenso social, así como las modalidades de su inserción en el mundo 

sociopolftico del México porfirista en el contexto de modernización económica finisecular. Su 

comportamiento está condicionado por un marco cultural que ellos expresan y reproducen pero que 

también conforman con sus prácticas y discursos. 

A partir del último cuarto del siglo XIX se sientan las bases para el desarrollo capitalista 

de México -un crecimiento dependiente en gran medida de la inversión extranjera-. Ello, sin embargo, no 

impidió la conformación durante el porfiriato (1876-1910) de una poderosa oligarquía nacional que 

controlaba, en parle, los mecanismos de acumulación de capital y la riqueza, así como el poder político 

legitimada ideológicamente en el positivismo y el darwinismo social. 

La llamada oligarquía nacional se formó como resultado de una serie de acuerdos entre 

diversas oligarquías regionales, pero aglutinados en torno a un proyecto que les garantizaba canales de 

enriquecimiento y cuotas de poder. 
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Los grupos que conformaban dicha oligarqula no eran idénticos ni en sus bases económicas ni en sus 

patrones de comportamiento polftico, social o ideológico, aunque compartieran en lo general un pequeño 

mundo que les era particularmente gratificante. 

Estos grupos elaboraron redes formales e informales de todo tipo que les permitieron 

mantener un acuerdo fundamental que garanlil.aba tanto el modelo de crecimiento agrominero exportador 

con fuerte dependencia del capital extranjero, como la estabilidad política. 

En esta red que sostiene al sistema, la llamada burguesía nacional, elemento clave de apoyo 

al régimen porlirista, no ha sido suficientemente estudiada. Con la cuantiosa información disponible y 

siguiendo marcos teóricos diversos se ha planteado una serie de conclusiones generales que requieren 

profundizarse.. Cabe señalar que en los últimos años investigaciones sobre empresarios y grupos 

empresariales.sobre todo centrados en regiones esped!icas,han enriquecido la comprensión del lema.(2) 

Es necesario conocer con más detenimiento el proceso de formación y desarrollo de estos 

grupos sociales para entender la dinámica diversa y compleja que establecen al actuar en la realidad social. 

Asfmismo interesa comprender las condiciones especiales en las que se conformó la conciencia burguesa a 

fines del siglo pasado en México. 

Se parte del supuesto de que esta conciencia no es resultado de consideraciones teóricas, 

por esenciales que hayan sido éstas, sino fundamentalmente de un conjunto de experiencias de vida que 

abarcan todos los campos económico, político, social, cultural ... 

Surgido en Europa,el concepto de burgues(a, da lugar a múltiples interpretaciones cuando 

se empica para referirse a una clase o grupo social diferenciado de otros segmentos con determinados 

rasgos sociocconómicos y culturales. Las divergencias de criterio a propósito de este término y del referente 

al proceso de desarrollo del capitalismo se agudizan en extremo cuando se trata de sociedades 

latinoamcricanas.(3) 

Los grupos y las clases sociales no aparecen súbitamente sino que son productos históricos 

de lenta gestación , que requieren tiempo para forjar sus características peculiares que permitirán 

distinguirlos en su madurez.( 4) 

A diferencia del clásico ejemplo inglés en México la formación de la burguesía no tuvo 

como eje de desarrollo principal el pasaje de ciertos grupos que de pequeños productores llegaron a 

constituirse en burgueses. Lo que comunmente sucedió fue que, desde sus primeros pasos,la formación de la 

burguesla tuvo lugar a partir de sectores acomodados cuya posición habla sido lograda mediante varias vías 

de acumulación de capital. Entre los sectores de la clase dominante de los que se desgajaron elementos de 

relevancia para el proceso formativo burgués, cabe mencionar a los comerciantes, linancistas, industriales, 

mineros, alta burocracia civil y militar y los terratenientes. (Beato, 1989 :27-40) 

El proceso de gestación burguesa tampoco se inició como resultado de una poUtica 

impuesta desde arriba por el Estado , sino de la sociedad misma. Las reformas liberales favorecieron el 

incremento de trabajadores supuestamente liberados de sus medios para producir lo necesario para su 
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subsistencia. Las medidas económicas que afectaron a la Iglesia propiciaron la transferencia de sus bienes, 

largamente acumulados, a los hombres de negocios. Sin embargo éstas y otras disposiciones tendrían mayor 

repercusión bajo el porliriato, el cual, enfrentado con un mayor desarrollo del sector burgués y a ciertos 

requerimientos de 1a situación nacional e internacional, adoptada una política más definida y consecuente de 

fomento económico con el concurso del capital extranjero. El resultado fue una burguesía nativa que no 

obstante la presencia abrumadora de la inversión foránea, contribuyó en forma decisiva a sentar las bases del 

desarrollo capitalista del país. (idcm) 

El comportamiento económico y las pautas de inversión de esta burguesía tendrán 

especificidades que la distinguen de sus contrapartes europeas. 

En la comprensión de esa especificidad la explicación política es imprescindible al lado de 

los factores económicos y socioculturales. 

El régimen encabe7.ado por el general Díaz durante más de tres décadas funciona como un 

sistema eoherenle, estable y unificado. La política está pues en todos los sitios, es lo que da cohesión al 

sistema social; una sociedad estable posee un sistema organizado y permanente de relaciones de poder entre 

sus actores.( Guerra, 1988). 

El poder, nos dice Michael Foucault, existe como una infinitamente compleja red de 

micropoderes, de relaciones de poder que permean todos los aspectos de la vida social. El poder crea "la 

verdad" y su propia legitimidad. El poder no es el Estado, que en sí mismo es un efecto de multiplicidad de 

movimientos; no es meramente la represión y no es reductible a una consecuencia de la legislación o la 

estructura social. El poder esta en todas parles; es coextensivo con el cuerpo social, se entrelaza con 

relaciones de producción, familiares, sexuales, culturales ..... El historiador debe buscar en los más 

imprevistos lugares y sentimientos los intersticios del poder (Hunt, 1989: 36-37). 

El porfiriato tiene una coherencia interna que se explica por una red de alianzas, que 

determinó su comportamiento político basado en criterios tanto económicos como étnicos, regionales, 

ideológicos, de clase y clientelares. No podemos postular a priori que alguno de estos elementos sea 

necesariamente el único determinante. El mismo tipo de condiciones económicas de acceso al capitalismo 

producen una extraordinaria diversidad de organi1.acioncs con estructuras, referencias culturales y modos de 

asociación diferentes entre sí.(Guerra, 1989:9-10) 

La burguesía en general adquiere sobre la base de semejantes experiencias, la creciente 

convicción de que su vida no se presta ya en su aspecto social y económico a ser interpretada y regulada por 

los tradicionales principios y valores religiosos. De la vida burguesa misma, en estrecha relación con el 

pasado y en constante oposición con las viejas formas, surge una manera nueva de sentir la vida y de valorar, 

que encuentra su expresión en una visión burguesa autónoma del mundo y de la propia vida. (Grotoysin, 

1985:232) 

Esta visión la construye la nueva clase social a partir de las circunstancias concretas que la 

rodean. Cuando el burgués habla de su trabajo, de sus éxitos, de su familia, cuando resalta su honorabilidad 
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o denota una creciente confianza en su propia fuerza, habla por cuenta de su propia experiencia de vida. Es 

capaz de planear, calcular y prever. Sus valores se definen frente a portavoces de los valores de Ja otra visión 

del mundo,dc la visión religiosa cristiana · católica o protestante en el caso europeo, y católica, en México·. 

El burgués regula su vida de acuerdo a sus principios, a su orden y se inclina cada vez más 

a pensar que todo lo que le pasa depende de sus consideraciones racionales. El burgués no necesita ir al 

mundo religioso para explicarse y justificarse su riqueza y posición social, Jo que tiene es el resultado y fruto 

de su esfuerzo y no se lo debe a la Pro\idl.!ncia .sino al trabajo y a1 ahorro amén de otras virtudes que rccJama 

propias, como la honradez y Ja lealtad. Afirma constantemente el valor de la vida terrenal. 

La vida para Ja visión burguesa es calculable de antemano y el hombre es señor de su 

destino; lo cual entra en contradicción con Ja doctrina de la Divina Providencia y de la dependencia absoluta 

del hombre respecto a Dios. 

El burgués ya no quiere saber nada de un dios que disponga y regule el curso de la vida de 

cada hombre en particular. El dios que ellos se representan ya no se cuida del individuo, se limita a instituir 

un orden universal basado en leyes. No es Dios quien da el bienestar y Ja pobreza sino que ambos dependen 

del hombre mismo. El nuevo hombre económico proclama su independencia frente a la Divina Providencia. 

Trabajo, fruto, riqueza, forman un conjunto cerrado en sí. En la vida económica no hay milagros sólo trabajo 

y cálculo. El burgués no se siente amenazado por el reproche de la avaricia que para él es economía y virtud. 

El burgués es un hijo de este mundo. El desarrollo entero de la vida burguesa se produce 

sobre la base de una progresiva eliminación de factores tradicionales que no podían menos que oponérsele. 

Con todo y sus limitaciones, Jos estudios de caso, como el que aquí presentamos , pretenden 

contribuir a través del método de análisis y de comparación a superar caracterizaciones en ocasiones 

simplistas sobre clases, fracciones y o sujetos sociales.{5 

El origen de la fortuna y la importancia social de las familias Escandón Barrón y Escandón 

Arango, objeto de este trabajo, fue producto fundamental de la herencia de sus padres Antonio y Vicente 

Escandón Garmendia y de su tío Manuel Escandan y Garmendia, quien fuera uno de Jos comerciantes

empresarios más acaudalados de mediados del Siglo XIX. La gama de acthidades económicas en que estuvo 

presente Manuel Escandón entre 1830 y 1862 abarcó los transportes, la minería, el control de mercados 

cautivos al interior como el caso de tabaco, Ja especulación con la deuda pública, la propiedad de grandes 

haciendas, la industria textil, el contrabando ... 

Antonio se casó con Catalina Barrón, hija de uno de los socios fundadores de Ja importante 

casa comercial Barrón, Forbes y Cía. Procrearon seis hijos: Pablo, Manuel y Guadalupe, nacidos en Ja 

Ciudad de México en 1856, 1857 y 1859; Eustaquio y Carlota nacidos en París en 1862 y 1864 y finalmente 

María, nacida en México en 1867. Vicente se casó con su sobrina Guadalupe Arango Escandón y tuvieron 

seis hijos: Alejandro, Manuel, Dolores y tres que mueren pequeños. 

Las ramas Escandón Barrón y Escandón Arango según diversas fuentes fueron una de las 

familias más ricas durante el porfiriato por el n6mero de haciendas y ranchos que tenían; el monto de 
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operaciones de crédito hipotecario que rcalin1ban; sus numerosas propiedades en la ciudad de México; sus 

intereses en la banca, en c1 ferrocarril, los tranvías, la industria eléctrica; su participación en la industria 

textil; su vinculación con el capital extranjero particularmente en minería y servicios ... 

Sus bienes, heredados y multiplicados, los habilitaron para ocupar un primer lugar en la 

sociedad de su época y para vincularse con gran número de familias de la oligarqufa por medio de 

matrimonios y ncgocios,asi como mantener una presencia política a nivel regional y nacional. 

El período histórico elegido abarca las décadas 1890-1910. En esos años el régimen polftico 

de Dfaz se había consolidado, se efectuaron las mayores transformaciones de carácter socieconómico que 

impulsaron el desarrollo capitalista, y la sociedad porfirista- su élite· se senHa portavoz del progreso,del 

orden y la modernidad. 

En el último lustro de la dictadura las contradicciones de este modelo de desarrollo se 

hadan cada vez más evidentes pero la autoconfian1.a que permeaba a la oligarquía y en especial a los grupos 

más cercanos al anciano dictador no les permiHó pulsar adecuadamente sus límites y sus tiempos. 

Por otro lado esos veinte años también corresponden a una época de actividad económica 

y presencia social de las familias Escandón Barrón y Escandón Arango, una segunda generación de 

herederos que alcan1.aron la edad adulta y se incorporaron a la vida capitalina en un lugar privilegiado. 

La diversidad de las fuentes de la rique1.a de la familia estudiada hace patente las 

dificultades inherentes en la conceptuali7.ación y definición de sectores sociales, clases, fracciones, sujetos ... 

lEstamos aquí frente a terratenientes rentistas tradicionales, una burguesía agraria, 6 un sector empresarial? 

Al respecto compartimos la tesis del historiador francés Labrousse al -iniciar su estudio sobre la burguesfa

la definición del término deberá ser punto de llegada y no la base de partida.( Cordero, 1981: 128) 

La familia Escandón forma parte de la élite porlirisla cuya eje de acumulación se 

encuentra en la Ciudad de México que durante el porfiriato recupera con creces su papel como centro 

hegemónico de la vida económica, polftica y cultural del país. Esta situación será determinante en las formas 

de comportamiento económico y pautas de modernización que siguen los grupos empresariales del centro 

del país, y los diferenciará en varios sentidos de otros grupos regionales. 

Con respecto a grupos empresariales del norte o extranjeros avecindados en México, 

considerados modernos y progresistas, se ha presentado la imagen de los amigos del General Díaz- la 

familia Escandón por ejemplo- como rémoras del progreso, parásitos sociales, señores cuasifcudales, el tipo 

preciso de gente contra la cual se hace la Revolución. Cabe recordar aquí la imagen que sobre el agro 

porfirista presentó Andrés Malina Enriqucz en su obra Los grandes problemas nacionales(1909), y que tanta 

influencia ejerció al triunfo de la Revolución. ¿En qué medida esta imagen corresponde a la rcalidad?l en 

qué grado, sentido o con qué matices? 

¿En qué se diferencian las familias de la élite porfirista de sus predecesoras? ¿cómo 

diferenciar a la familia Escandón de otras familias contemporáneas de la élite ? lEn qué sentido la familia 

Escandón es representativa de un determinado comportamiento económico y de una manera particular de 
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ver el mundo de una fracción social minoritaria pero poderosa? ¿En qué medida esta fracción conserva 

rasgos tradicionales en el nivel económico, polHico, social y cultural, y en qué medida representa ya a la 

modernidad en turno? lSc trata de rentistas en el sentido más o menos tradicional?l Estamos frente a una 

burguesía nacional o estamos ante un hlbrido sociocultural que no es ya uno ni otro pero que integra a 

ambos? 

El trabajo consta de tres partes: en la primera se hace una breve revisión sobre la 

historiografía existente en torno a las familias de la élite en diferentes períodos de la historia de México, 

precedida de algunas reflexiones sobre la metodología aplicada. Ello permitirá contar con un marco de 

referencia general para identificar patrones de continuidad y ruptura en el comportamiento de la familia 

elitista, y en ultima instancia para poder definir la especificidad de familias como los Escandón Barrón y 

Escandón Arango en el proceso de transformación y modernización del país durante el porfirialo. 

Algunas de la hipótesis preliminares que se desprenden de este estudio de caso nos 

permiten constatar la importancia de la familia como institución integradora de empresas económicas, 

valores de vida, relaciones sociales y políticas. Las líneas de continuidad en relación con empresarios 

aglutinados en torno a núcleos familiares son muy fuertes y muestran gran capacidad para adaptarse a los 

nuevos contextos que plantea el desarrollo económico. 

A continuación se describen los orígenes de la fortuna familiar. Las formas de acumulación 

de capital que dan origen, a través de Manuel Escandón y Garmendia, a una de las más grandes fortunas de 

mediados del siglo XIX, a partir de la cual los Escandón Barrón y los Escandón Arango se desempeñarán 

entre 1890 y 1910. 

La segunda parle de la investigación contempla el análisis de las fuentes de la riqueza 

familiar durante estas dos décadas :sus propiedades y canales de acumulación, sus pautas de inversión, el 

comportamiento económico familiar ... Comprende por un lado su perfil como hacendados y como 

empresarios de la producción azucarera; por el otro sus actividades como rentistas y especuladores, 

propietarios de bienes inmuebles urbanos, prestamistas a censo consignativo y banqueros, empresarios de la 

industria eléctrica ... 

Se puede adelantar que la política de inversión seguida por grupos como los Escandón no 

obedece en lo esencial a motivaciones voluntaristas o de falta de espíritu de empresa, sino se explican en 

función de una determinada racionalidad económica y cultural marcada por una coyuntura económica 

determinante .El camino que conformó su herencia y fortuna les marcó también derroteros . 

En la tercera parte de nuestra investigación se integran la política y la cultura. Es decir, 

dado que se considera fundamental en el análisis la variable política, las relaciones de la familia Escandón 

con la estructura del poder estatal en su más alto nivel son objeto de estudio. La gubernatura de Pablo 

Escandón, elegido gobernador de Morelos en 1909, puede ser contemplado como una expresión de la falta 

de sensibilidad política a que había llegado el sistema porfirista. 



La mentalidad y la cultura de In élite porfirista, su cosmovisión, su aulopercepción, su 

determinación como parle de la tradición y vanguardia de la modernidad, rescatados en buena medida de 

las fuentes proporcionadas por la familia Escandón, contribuyen sustancialmente a un mejor conocimiento y 

definición de los grupos que conformaban la élite porfirisla. 

Por último el trabajo incluye un apéndice, formado por series de cuadros cronológicos que 

registran transacciones llevadas a cabo por los Escandón Barrón y Escandón Arango ante diversos notarios 

durante el periodo 1890 y 1910, relativas a operaciones sobre bienes rurales, urbanos, de censo consignativo, 

prórroga y cancelaciones, relativas a minerfa, apoyan a los capftulos sobre las fuentes de la riqueza. 

Enlomo o las fuentes: 

Desde hace varios años se ha intensilicado el interés suscitado por los archivos notariales 

como fuente de valor para las investigaciones históricas. La Ciudad de México, como capital de uno de los 

reinos mas ricos de la Corona española, fue centro económico de primer orden durante la época virreinal y 

sede de las operaciones de numerosos escribanos públicos. Ya en el periodo independiente mantuvo su 

categoría como residencia del gobierno y punto neurálgico de las actividades económicas que hablan de dejar 

su huella en las escrituras notariales. (Gonzalvo, 1986: 675-688).(6) 

La fuente documental que sirvió de tronco vertebral para iniciar y llevar adelante esta 

investigación se encuentra en el Archivo General de Notarias. Las escrituras notariales relacionadas con la 

familia Escandón Barrón y Escandón Arango, fueron ricas en datos para reconstruir tanto su patrimonio 

económico y sus canales de enriquecimiento como sus relaciones económicas y familiares, asf como ciertos 

rasgos de sus mentalidades. 

En diciembre de 1901, se fundó el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México y 

quedaron reunidos los legajos correspondientes a los años precedentes -casi 400- que constituyeron el 

archivo histórico. A partir de esa fecha se incorporaron los nuevos fondos, que actualmente forman la 

sección de manuscritos contemporáneos. 

Para el manejo y consulta de fondos, la Dirección del Archivo clasificó el material en dos 

grandes secciones, la histórica y la contemporánea, y en el archivo histórico estableció un orden alfabético, 

según el apellido de los escribanos. Dentro de los 375 años que abarca esta sección se adjudicó a cada 

escribano un número de orden, sin otra consideración cronológica que la secuencia de los documentos en los 

respectivos volúmenes. Este método puede resultar muy práctico cuando se conoce el nombre del escribano 

que redactó la escritura buscada, pero rara vez se puede contar con ese dato. Para un rastreo sistemático de 

acontecimientos producidos dentro de cierto tiempo, es preciso localizar previamente los legajos 

correspondientes a todos los notarios que ejercieron su oficio durante el período estudiado, algo más de 300 

notarlas en el siglo XIX. 

Se encontraron entre 1890 y 1910, alrededor de 700 protocolos con los notarios 22, 57, 292 y 

617. En ocasiones una determinada escritura condujo a otra de años anteriores o con algún notario adicional. 
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Los archivos notariales presentan limitaciones.Por ·un lado éstas familias reali1.aban 

transacciones con un número más amplio de notarios que el que se revisaron.No obstante, los 700 

protocolos con Jos que se trabajó son una muestra válida. Por otra parle, el valor estipulado en las escrituras 

sobre propiedades debe ser tomado como un indicador pues no reflejan seguramente el valor real. 

Otra fuente documental importante resultaron dos diarios personales. El de Manuel 

Escandon y Barrón, que con el tflulo de Lifc has beco good por el Marqués de Villavieja (título adquirido 

por Manuel), se público en Londres en 1937 como libro de memorias. El otro es una parte del diario 

manuscrito de Pablo Eseandón y Barrón que por cortesía de sus descendientes pudimos consultar. 

En el archivo de la Secretaría de Ja Defensa Nacional se encuentra el expediente del 

Teniente Coronel Pablo Escandón y Barrón; se obtuvo también información complementaria en algunas 

memorias y archivos sobre el ayuntamiento de la ciudad de México y el Banco Nacional de México, así como 

en material de prensa de Ja época. 

Agradezco ampliamente a la Maestra Gloria Villegas por su asesoría en la elaboración de 

este trabajo de investigación que se llevó a cabo bajo su dirección.También deseo expresar mi 

reconocimiento a la Profesora Leonor Ludlow por sus valiosas observaciones y sugerencias. 
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PRIMERA PARTE:ANTECEDENTES 

1 - Elite y familia en México de la Colonia al porfiriato. Breve visión historiográfica, 

"mantener unida a mi familia presentándoles un efecto práctico de lus \'cntujas que produce Ja unión fratcrnnl .... 

les rccomicndo .... sigan viviendo formando todos una sola fumilia, ayud,fodosc rcciprocamcnlc y prcstándos 

cuantos scMcios mutuos les sean posihlcs: 
Tcstamcnlo de Manuel Escandón G. 

Este capitulo pretende varios objetivos. En primer término destacar la importancia y 

utilidad del concepto familia como categoría de análisis para comprender la complejidad del proceso de 

desarrollo socioeconómico, político y cultural, para el caso de sociedades como la mexicana en particular y 

la latinoamericana en general. 

Constatar además que los diferentes contextos espaciales y temporales condicionan a la 

familia en cada fase histórica, y posibilitan el mantenimiento, la redefinición o la pérdida de sus 

características, sus estructuras internas, sus patrones ocupacioncalcs, sus pautas de inversión, sus símbolos de 

prestigio y autoridad ..• 

En segundo término se da cuenta de algunas investigaciones con aportes significativos y 

6tiles para el estudio de caso que nos ocupa en esta investigación tanto desde el punto de \ista metodológico 

como por sus análisis históricos especfficos sobre familias de las élites mexicanas durante la colonia y el siglo 

XIX prepor!irista. 

Las investigaciones que han centrado su interés en las élites de diferentes períodos 

históricos, y en particular en el análisis de familias en lo particular, son relativamente recientes; la mayoría 

se publicaron en Jos 6ltimos veinte años. 

Con notables excepciones, en México y en otros países dominó la tradición secular de la 

historia política, militar y diplomática, así como la reconstrucción de las \idas y obras de los grandes 

personajes. 

A partir de la década de los sesenta y sobre todo en los años setenta, el análisis de las clases 

sociales y de los procesos económicos -estimulados en gran parte por la teoría marxista y por Ja influencia 

de Ja historiografía francesa (la escuela de Jos Annales, Braudel...), orientó la investigación hacia campos 

nuevos o poco explorados. 

En la última década se muestra un creciente interés en trabajar aspectos relacionados con 

la cultura, la ideología, las mentalidades y lo cotidiano. 

Así la nueva historia social, en especial Ja que se refiere a Ja familia, comienza a descifrar la 

estructura complicada del comportamiento social de Latinoamérica • En los estudios sobre la familia han 

surgido dos tendencias. La primera y predominante abarca aquellas obras que apuntan a 1 desarrollo de una 

teoría general de la familia, o al menos a proporcionar nuevas bases empíricas para tal teoría. Desde el 

punto de \isla metodológico, se trata de estudios cuantitativos de patrones familiares: índices de fertilidad y 
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divorcios, as! como distribuciones por edad, maridaje, sexualidad y ocupación a través del tiempo y del 

espacio. La segunda tendencia muestra menos interés en desarrollar una !corla, que en entender a la 

familia como un instrumento conceptual para explorar procesos más generales. (Walker, 1991: 31-32). 

El análisis de la entidad familiar es siempre fructífero porque universalmente ésta es, en el 

tiempo y el espacio, una unidad esencial e indivisible de organi7 . .ación socia1. Según sea la estructura general 

de una sociedad dada, la familia puede o no desarrollar funciones más allá de las puramente sociales, que 

inciden también en las esferas económicas y políticas, (Walker, 1991: 31-32).(1) 

Por ser una corporación esencial en la que se intercambian diversos bienes afectivos, 

materiales, y espirituales, la familia ba unido a individuos, por lo demás distintos, en una causa común contra 

ambientes a menudo hostiles o inseguros. Los criterios objetivos como la clase y la nacionalidad, resultan 

insuficientes para explicar el comportamiento económico y social. En efecto, dadas las convulsiones sociales 

y pol!ticas que siguieron a la desintegración del imperio hispanoamericano la familia fungió durante un 

prolongado periodo como puntal de estabilidad social y de prcdictibilidad institucional. (Walker, 1991: 32· 

33). 

El estudio sistemático y riguroso de este núcleo humano requiere de algunas propuestas 

metodológicas . 

Propuestas metodo16gicas 

Ea Notable family networks in Latin America , Balmori, Voss y Wartman,(2) presentan 

una metodología para el análisis comparativo de varias generaciones familiares en diferentes países de 

América Latina, desde mediados del siglo XVlll hasta principios del siglo XX. Este trabajo es una síntesis 

que establece patrones generales tentativos a partir de numerosos estudios específicos. 

Estos autores plantean que en América Latina las redes familiares que integraban sus 

respectivas élites, constituyeron la base de una estructura socioeconómica particular. Estas redes familiares 

eran asociaciones de familias unidas por los negocios, el matrimonio, la proximidad espacial y, más tarde, 

por la calidad de miembros de determinadas organizaciones. Este análisis no enfoca familias aisladas, sino 

interconexiones y procesos a través de los que se constituyeron las mencionadas redes para obtener 

'notoriedad" o 'notabilidad'. 

Hasta muy recientemente la familia no ha sido considerada como unidad básica de análisis 

para entender la historia de América Latina. Los historiadores la han visto más como una entidad privada 

moldeada por fuerzas históricas como otras instituciones sociales que afecta la historia o la actividad pt1blica 

sólo indirectamente a través de los individuos que la conforman. 

El importante papel que las familias han desempeñado en la historia latinoamericana, 

particularmente en el siglo XIX, obedece al relativo vacío de poder de las estructuras sociopolfticas de la 

época. La capacidad de adaptación creativa de estos núcleos humanos y las redes que estas familias 
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"notables" fueron construyendo contribuyen, según concluyen los autores citados, un eje explicativo 

fundamental en el tránsito del período colonial tardío hacia principios del siglo XX en Latinoamfaica 

Estas hipótesis según Balmori, Voss y Wartman, presentan un problema central: las 

familias no se prestan fácilmente para abordarlas como unidades básicas del análisis histórico, ya mediante el 

tradicional estudio biográfico o por el análisis de grupo o estructura. Sus actividades caen en algún punto 

entre la acción individual y colectiva. 

En un nivel, la familia actúa como grupo y es una entidad colectiva. Como resultado de ello 

muchos de los estudios sobre familias latinoamericanas usan herramientas y modelos de la investigación en 

ciencias sociales. A través de ese instrumental, los investigadores buscan analizar, por ejemplo, estrategias de 

matrimonio, formas de organi7.aci6n, relaciones sociales, patrones de inversión, y participación política. En 

otro nivel, la familia también es una entidad privada eminentemente personal y, hasta cierto grado, única en 

sus intereses y preocupaciones. 

La familia, en particular la prominente y con grandes recursos para influir en el ámbito 

público, parece ocupar una categoría separada. Al mismo tiempo que actúa colectivamente son los 

individuos específicos los protagonistas, pues los miembros de la familia no son elementos anónimos e 

intercambiables de una clase o grupo. Sin embargo, cuando la familia es el punto central de referencia para 

los individuos, la influencia de éstos en el ámbito público rara vez es resultado de su individualidad sino que 

es consecuencia de su participación en la familia. Esto es, los individuos actúan concertadamente como 

familiares, y no como miembros de un grupo o institución diferentes. 

Por eUo los estudios sobre familias pueden proporcionar elementos clave para entender 

procesos complejos que las explicaciones centradas en análisis clasistas o ideológicas no cubren. Por ejemplo, 

los investigadores han descrito al siglo XIX como un período de enfrentamiento ideológico entre liberales y 

conservadores, o entre tradicionalistas y modernizadores, o como lucha de clases entre sectores 

socioeconómicos, o entre dependentistas y autonomistas. Pero sabemos que las fronteras entre unos y otros 

no eran rígidas, y constantemente eran traspasadas por individuos y grupos contendientes, lo que dificulta la 

identificación de éstos y su comprensión. 

Según Balmori, Voss y Wortman los estudios de familias de la élite revelan un patrón 

esencial de continuidad en la historia latinoamericana. Definen a la familia como la unidad social basada 

en lazos de sangre y matrimonio. (Cabe señalar también el parentesco no consanguíneo a través del 

compadrazgo). 

Las familias "notables" lo eran en función de ciertas características que las diferenciaban de 

los demás. 

Entre estas características destacan su poder para influir o formar parte del gobierno del pueblo, ciudad, 

región o nación a través de las redes familiares que se construyen en el tiempo y que a su vez implican una 

jerarquía de poder en su interior. Balmor~ Voss y Wortman, tambil\n se refieren a la capacidad de las 

familias notables para crear y coordinar un modo estructurado de operar, a la cohesión familiar, al valor de 
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la.familia extensa, a las estrategias matrimoniales y las asociucioncs familiares en el comercio, Ja política y en 

todas las esferas de la vida social. 

Estas tendencias que dominaron a la élite colonial perduran en el siglo XIX. La novedad 

consiste en que las mismas estrategias familiares, en un contexto nacional diferente, posibilitaron un 

afian7.amiento de la cohesión de las redes familiares y un control más sólido de la vida económica y política 

en el nivel regional y nacional. 

Los autores afirman que por varias razones las redes familiares surgieron en una etapa de 

transición del período colonial al moderno; entre ellas destacan: la necesidad de capital líquido y fuentes de 

crédito diferentes a la iglesia, necesidad que en parte fue satisfecha a través de la familia; también el 

colapso o debilitamiento de instituciones tradicionales permitieron el desarrollo pleno de estrategias 

familiares para alcan7.ar gran poder en muchas esferas. 

Nos hablan además de un proceso que abarca tres generaciones: la primera se inicia a 

mediados del siglo XVJII, cuando un grupo de 'nouveaux arrives' (recién llegados) se alfa con los residentes, 

y se mezcla con las viejas y mas desarrolladas regiones coloniales vfa matrimonio, con las viejas familias de 

notables para formar claustros familiares. 

Para definir a cada generación los autores citados utili7.an las siguientes variables: 

Ocu¡iación: la primera generación se inicia en una actividad económica y después se 

diversifica; la segunda incrementa la diversificación y las actividades complementarias con el fin de integrar 

y expandir la empresa familiar; la profesionali7.ación es especialmente significativa en la tercera generación, 

aunque esta tendencia es común a toda la sociedad y no es exclusiva de estas familias. Más individuos de 

esta generación ocupan cargos oficiales en el nivel estatal o nacional. Sus ocupaciones económicas y políticas 

colaboran al proceso de diversificación y complementaricdad, especialmente cuando las familias adquirieren 

acciones en compañías Goint·stock) y al asumir posiciones en los consejos directivos de bancos y 

ferrocarriles. Los administradores frecuentemente operaban los negocios directamente, mientras los 

miembros de las familias planeaban las políticas de la compañía, se consagraban a su profesión o 

gobernaban. 

Careos públicos: aunque las actividades económicas, especialmente el comercio, constituían 

la ocupación principal de la primera generación, muchos de ellos tenían puestos en los cabildos locales, en el 

gobierno colonial o en el ejército. En la segunda generación el potencial para acceder a los cargos públicos 

era mayor con el esquema republicano, no obstante para la mayoría de notables la actividad política siguió 

siendo secundaria. Los puestos políticos complementaban o apoyaban sus actividades económicas. 

Derivaban su influencia de su poder económico y lo empleaban para influir en la burocracia. En la tercera 

generación, los cargos políticos se convirtieron en el rasgo dominante de las familias notables no solo a 

nivel local, sino en el estatal y nacional. Ello complementaba la capacidad de expansión de las actividades 

económicas para las cuales el gobierno desempeñaba un cada vez mayor papel como estímulo y apoyo. 
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Matrimonio: el matrimonio era el principal mecanismo a través del cual las familias $e 

fusionaban. Los partidos poHticos en el siglo XIX inspiraban alian7.as débiles y efímeras comparadas con 

las que se creaban a través del matrimonio; en contraste, las asociaciones de negocios eran frágiles y 

relativamente cortas. De hecho, debido a que esas formas eran muy débiles, la estrategia matrimonial era 

esencial para el éxito familiar. A través del matrimonio y la familia los individuos lograban lo que los 

partidos, ni las organi1.aciones formales gremiales podían ofrecerles: una larga asociación del poder y el 

dinero. Estas familias eran las precursoras de las corporaciones modernas en América Latina. 

En la primera generación el hombre generalmente casaba con la mujer de una familia con 

la que comerciaba o trabajaba; por lo general era un inmigrante español que se integraba así con una familia 

criolla establecida. En la segunda generación las familias utilizaban las alian1.as matrimoniales para crear el 

núcleo de las poderosas redes socioeconómicas en cada país. Los matrimonios entre miembros de una 

misma familia eran muy frecuentes. También era común el desplazamiento de las familias acaudalas e 

importantes hacia las capitales como residencia permanente. Estas uniones se caracteri7.aban además por 

mezclar ocupaciones: familias de comerciantes se relacionan con familias de mineros y terratenientes y 

viceversa. En la primera generación el matrimonio se basaba en la costumbre, la tradición y la 

disponibilidad, en la segunda la plancación económica se incorpora a la estrategia matrimonial. En la 

tercera muchas redes se relacionan entre sí a través del lazo conyugal. El matrimonio ocurre 

frecuentemente entre primos, tíos y sobrinas .... Otro rasgo característico es la preferencia de la élite por 

celebrar nupcias con nobles europeos. 

Las redes también se vallan de los hijos para consolidar las empresas familiares. Balmori, 

Voss y Wortman observan también una disminución en el número de hijos de una generación a otra, y 

aunque reconocen que falta información estadística, aseveran que para la tercera generación el número de 

hijos no era ya tan importante como lo habla sido antes y la familia misma como vehfculo de movilidad era 

menos significativa. Una vez formada la red familiar el poder y el control podía fluir a través de otros 

canales ... 

La propiedad: la estructura generacional era muy importante para conjuntar recursos. De 

la primera a la tercera generación la propiedad se expandió de la propiedad comercial, la tierra o la mina a 

la formación de vastas corporaciones con múltiples inversiones. La tercera generación adquirió acciones en 

bancos y ferrocarriles y enormes cantidades de propiedades urbanas. 

Residencias: Los estilos de casa cambian en la tercera generación. La tradición de casas 

con patio ibérico cede su lugar a por residencias de estilo europeo francés, italiano ... Estos grupos parentales 

vivían en zonas exclusivas de las ciudades. Sus residencias no eran sólo casas sino monumentos sociales, 

grandiosas construcciones que eran reflejo fiel del poder y la riqueza del grupo. 

~: la creación de los clubes es un fenómeno que atañe a la tercera generación, 

básicamente contribuyeron a institucionalizar las alianzas y colaboraban en separar a este grupo de familias 

del resto de la sociedad. 
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~ fomilia-Estado: durante la vida de estas tres generaciones de notables, la vida 

política de sus sociedades cambió radicalmente en su estructura, composición e ideología. La creciente 

presencia política de las familias proporcionó la principal continuidad en la cambiante realidad política del 

S. XIX latinoamericano. 

A principios de siglo XX las estructuras políticas se inslituciona1izaron en partidos, 

sindicatos, asociaciones empresariales, profesionales y militares. Ese proceso vinculado con un acelerado 

crecimiento económico, llevó a una declinación dd poder de estas familias después de la tercera generación, 

ante el surgimiento de nuevos grupos. Su poder quedó reflejado sólo por sus propiedades y su presencia en 

los consejos directivos y organizaciones culturales.(3) 

Otra alternativa metodológica apropiada para abordar el lema de la presente investigación, 

contempla la utilización de criterios propios de la historia regional en el estudio de las élites socioeconómicas 

que tenía su base de operaciones en la Ciudad de México. Carlos Marichal plantea la necesidad de analizar 

con más profundidad los paralelos y ó contrastes entre la evolución de las élites empresariales regionales y la 

élite de la capital de la república. Señala que no se ha comprendido a estos empresarios capitalinos como 

grupo cuya estrategia de acumulación estaría dada en buena medida por las potencialidades la Ciudad de 

México, en especial sus funciones como eje de distribución de mercancías y simultáneamente como asiento y 

eje de las finan7.as del gobierno federal. (Marichal, 1991:433-453). 

En un ensayo que abarca tres periodos históricos desde 1780 hasta fines del siglo XIX se 

centra en los mecanismos de acumulación de los empresarios que dominaron el sector financiero de la 

Ciudad de México. La comparación se realiza enfatizando los cambios en los instrumentos financieros que 

utilizaron en cada uno de los períodos, así como el fenómeno de las quiebras de esa misma élite, o sea de la 

manera en que los procesos de acumulación enfrentan sus limites, y en qué medida ello es resultado de crisis 

políticas y militares del Estado. 

Su objeto de estudio lo constituyen: a) los grandes comerciantes del Consulado de la Cd. de 

México a fines de la época colonial, b) los principales agiotistas de la capital en el periodo 1830-1860 y e) la 

primera generación de banqueros del país 1880-1910. 

Concluye destacando algunos paralelismos en los procesos de acumulación de las élites 

mercantil y financieras (por ejemplo su vinculación con las finanzas públicas) pero sobre todo apunta las 

semejanzas en cuanto a las quiebras y crisis de los mismos. Quiebras que coincidieron en los tres casos con 

las crisis del régimen político nacional sobre el que se sustentaban, marcando un fuerte contraste con 

muchos grupos oligárquicos regionales que fueron afectados de manera menos profunda (aunque no 

siempre) por la calda de dichos regímenes. 

Los estudios sobre las élites en la Colonia y en el siglo XIX(de 1821 a 1876) 

La élite colonial mexicana particularmente la del último periodo colonial ha sido objeto de 

varios estudios entre los que cabe señalar los ya clásicos de David Brading sobre mineros y comerciantes en 



21 

el México borbónico, y el de Doris Ladd sobre la nobleza mexicana en vísperas de la independencia. En los 

últimos años el estudio de John Kicsa (1986) sobre empresarios coloniales, familias y negocios en la Ciudad 

de México entre 1770 y 1821 aporta nuevos elementos para la mejor comprensión de la élite del período.(4) 

Kicsa analiza fundamentalmenle a la "élite" de la "élile", es decir, a lo que denomina "las 

grandes familias" procediendo a analizar la composición de la élite, sus formas de reclutamicnlo y 

sustitución, sus patrones maritales, sus canales de enriquecimiento y sus patrones de inversión ... 

Los crilerios que separaban a las grandes familias de los olros elementos de la clase alta de 

la capital eran su incomparable rique1.1, la diversidad de sus intereses e inversiones, el éxito de sus prácticas 

comerciales, los honores recibidos, su habilidad para colocar a sus hijos en los grados más altos de la 

administración civil o eclesiáslica, sus estrechas alianzas con importanles líderes potrlicos y eclesiásticos, sus 

alianzas matrimoniales y su longevidad en la cima de la jerarquía social. (Kicsa, 1986: 27). El prcsligio y sus 

símbolos constituían un crilerio importante para definir a la élite.(5) 

No todos los miembros las satisfacían todas simultáneamente pero el prerrequisito absoluto 

de pertenencia a las grandes familias lo consliluía una enorme riqueza, que diferenciaba a esas grandes 

familias de la ciudad de México de las éliles menores de la capital y virtualmente de todas las élites 

provincianas de la colonia. Para pertenecer a las "grandes familias" se requería una riqueza superior a 

$1,000,000.00 o cifra cercana. Aproximadamente cien familias en el México colonial tardío poseían esa 

cantidad de dinero, casi todas ellas de la capilal. Quizás 400 familias lendrían una riqueza tola! que excedla 

los $100,000.00: élite compuesta por los comerciantes al mayoreo y al menudeo, más un número de familias 

cuya prosperidad se basaba en la combinación de bienes rafees, molinos, obrajes o minas con el servicio en el 

gobierno y la práctica profesional. (Kicsa, 1986:30-32) 

Las grandes familias vivían en mansiones agrupadas alrededor del centro de la ciudad, se 

trataba de familias extensas atendidas por 15 o 20 sirvientes. (Ibídem: 33) 

Sin importar como se acumulara la riqueza, la gran familia invariablemenle adquiría, en 

cuanto podía, tierras de cultivo en el mayor número posible de zonas ecológicas con el objeto de utilizar su 

control sobre estos recursos agrarios para manlencr, a largo plazo, la posición de su familia en la élite. 

Las grandes familias poseían complejos haccndarios localizados a lo largo de todo el país. 

Los atractivos de la propiedad agraria eran varios: dado que toda la economla estaba dominada por 

transacciones a crédito por la escasez de circulantes, los prestamistas demandaban garantías en tierras como 

prenda hipotecaria; las haciendas podían convertirse en unidades económicas valiosas por sus cultivos y 

capacidad productiva; la diversidad de haciendas agrícolas de la élite la recompensaban con seguridad 

económica y periódicamente con enormes ganancias; el alquiler de tierras era un mecanismo de ingresos 

adicionales y defensa contra las malas épocas, además de todas las grandes empresas comerciales, solo la 

tierra podía ser subdividida fácilmente y transferida a varios herederos. 
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El nivel de desarrollo en el México colonial tardío .era aún demasiado bajo como para 

permitir la especiali1.ación en un solo campo de la economía por un período prolongado. La diversificación 

de las inversiones y la integración vertical de sus negocios eran decisivos en su prosperidad a largo plazo. 

Buscaban cslas grandes famifüts la integración de sus haciendas a nivel de producción, 

procesamiento y distribución de mercancías, a través del control del comercio tanto de bienes de producción 

local como de arlfculos importados; además del comercio intracolonial contaban con el comercio 

internacional. Haciendas, minas, molinos, obrajes y comercio conformaban una red económica que 

solidificaba sus fortunas • 

El patriarcalismo caractcri1.aba la organización familiar. La familia de la élite organiza sus 

operaciones de negocios en torno a un patriarca o matriarca. Esta persona fiscalizaba operaciones y tomaba 

importantes decisiones sobre aspectos económicos y familiares, controlaba las principales actividades pero 

era responsable de sostener al conjunto de miembros de la familia. 

Señala Kicsa la íntima relación que se da entre las grandes familias con los altos 

funcionarios del gobierno. Estos se veían atraídos por la rique1.a y el poder y la élite respetaba a su vez el 

poder y el prestigio de esos funcionarios, La estrategia matrimonial por ejemplo, se caracteri1.aba en casar a 

las hijas de la élite con funcionarios españoles. (Kicsa, 1986: 27-58). 

Así a fines de Ja colonia la mayor parte de Jos negocios eran empresas familiares y el 

matrimonio era un instrumento social fundamental que vinculaba a las grandes familias de comerciantes, 

conformando poderosas asociaciones que dominaban las instituciones formales como los consulados. Como 

el matrimonio continuó siendo el mecanismo principal para adquirir riqueza y posición social en esa 

sociedad la elección del cónyuge resultaba decisiva y se sujetaba a un patrón de normas consuetudinarias. 

(Kicsa, 198 54-56) 

Después de Ja independencia y los cambios que ésta trae consigo en las esferas política y 

económica, la institución familia -de la élite- se fortalece aún más en un contexto de inestabilidad política 

con un Estado débil pero intervencionista y una economía estancada pero altamente politizada. 

En tiempos de la colonia el Estado organi1.aba y administraba la sociedad de Nueva España 

con la ayuda de varios grupos de interés de estructura corporativa: el clero, el ejército, los propietarios de 

minas, las comunidades, los comerciantes y los hacendados. El Estado o sus lugartenientes -la burocracia 

colonial y las corporaciones- no el individuo, eran quienes tomaban las decisiones en economía. En esa 

economía politizada, el intervencionista Estado se inmiscuía de continuo, de ordinario con propósitos 

fiscales. Las decisiones políticas originadas en el favoritismo, la improvisación o incluso la suerte, 

distorsionaban la economía, suprimían las fuerzas del mercado y desalentaban la eficiencia y la 

innovación.(6) 

La independencia no cambió este plan organizativo básico, por el contrario, el nivel 

mediocre de productividad colonial incluso declinó rápidamente a falta de un Estado fuerte que dirigiera, 

coord.inara y estructurara la actividad económica .... Porque debido a que el principal determinante de las 
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utilidades y pérdidas en casi todos los sectores de la economía era el "fier" polltico y no el criterio económico, 

los empresarios de México luchaban entre ellos mismos y contra otros intereses para aprovechar los recursos 

de un Estado cada vez más inepto, para provecho personal. Un Eslado cada vez menos capaz de intervenir 

de manera posiliva en la dirección de la economía. (Walker, 1991: 39-40) 

En este mismo clima económico un grupo de empresarios llegaron a acumular 

impresionantes fortunas. El libro coordinado por Ciro Cardoso sobre la burguesía mexicana en el siglo XIX 

incluye un conjunto de artícu1os que analizan a empresarios mexicanos que a través del comercio, el 

préstamo y la especulación con bonos de la deuda pública principalmente, pero también a través de 

actividades agrícolas, mineras e induslriales lograron amasar forlunas y asumir comporlamienlos que los 

identifican con el empresario shumpeteriano dolado de gran espfrilu empresarial con ávidos afanes de 

ganancia, disponibilidad de correr riesgos y abierlos a las innovaciones y la moderni7.ación cuando la 

racionalidad económica las hacía viables.(7) 

Pero estos empresarios -comerciantes- prestamistas exitosos eran la excepción y no la regla. 

Para hacer una fortuna, el empresario no se basaba en el ingreso generado por un crecimiento económico 

endeble, por el contrario, lo que distinguía al hombre de negocios airoso en el inicio del México 

independiente era el íntimo acceso al proceso de toma de decisiones políticas. 

Los empresarios se servían del Eslado como de una gigantesca máquina de distribución del 

ingreso; quienes podían ejercer el conlrol tlorecian. No se creaba nueva riqueza, al contrario la vieja 

riqueza era redistribuida y consumida. De ahí las feroces luchas en esta economía politizada de 

contendientes de diversos sectores sociales por apropiarse del control del gobierno; de ahí que los gobiernos 

cayeran con tanta frecuencia. La lucha por obtener tajadas en la especulación sobre bonos de la deuda 

pública, privilegios en el estanco del tabaco, la industria textil, las concesiones de proveedores del ejército ... 

fracturaban la unidad de clase rectora de México y contribuyeron a producir las confrontaciones políticas 

que concluyeron en sangrientas guerras civiles. (Walker, 1991: 42-43) 

David Walker en su reciente libro sobre la familia Martínez del Río 1823-1867), concluye 

que dado este contexto institucional la clase dominante que se iba formando en México no podía llevar a 

cabo el papel revolucionario desempeñado por la burguesía de la Europa Occidental y de los Estados 

Unidos, que usaron el poder derivado de la productividad económica para hacerse con el Estado y 

transformarlo de manera irreversible en un instrumento que favoreciera sus intereses colectivos. El 

idealizado Estado del "laissez faire", que fue su creación, en realidad nunca fue neutral. Ese sistema de 

organización política proponía, sin embargo, que el Estado gobernara sobre una base objetiva para fomentar 

los intereses generales de la burguesía. Requería que el Estado no actuara para satisfacer los caprichos de 

unos cuantos. (Walker, 1991: 44) 

En agudo contraste con ese modelo ideal, los empresarios de este México recién formado 

utilizaba al Estado para obtener ganancias privadas, en detrimento de los intereses generales de su propia 

clase, del desarrollo económico y de la estabilidad política. Nunca tuvo lugar en México una confrontación 
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entre los sectores tradicional y moderno sobre la cuestión de la modcrni1.ación como la que ocurrió en 

Europa entre una noblc1.a lerralenienle y los comerciantes y traficantes del base urbana. En México estas 

distinciones quedaban esfumadas por difusas empresas familiares. El empresario era al mismo tiempo 

comerciante, minero, hacendado, agiotita, político e industrial, o estaba relacionado con alguien que lo era. 

Sólo cuando ya no había otra opción frente a la disolución del Estado o la extinción de la sociedad 

mexicana, los liberales se convirtieron en una fuerza trascendental capaz de implantar la modernización 

institucional de México. 

En la citada investigación de Walker sobre los Martlnez del Río, el autor señala como una 

familia que contaba con un cuantioso capital, y acceso al crédito internacional, incursionó en casi todos los 

campos de inversión al acceso de la clase empresarial de las primeras décadas poslindependientes y a la 

postre terminó en la bancarrota, y concluye explicando el fracaso fundamentalmente en la incapacidad de la 

familia de incorporarse a los círculos interiores de influencia de la sociedad mexicana y a sus redes de poder 

político. Extranjeros de origen panameño y educación europea no se vincularon ·vía matrimonio- con las 

familias de la élite y se privaron del acceso a las mejores oportunidades de inversión a través de la 

información y los contactos que proveían las complicadas redes de parentesco e intereses compartidos en 

una economía estancada y altamente politizada en la que la quiebra empresarial era demasiado frecuente. 

(Walker, 1991) 

II 
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JI - Los orfgenes de Ja fortuna familiar 

"La his1oria de México esta llena de modcmi1.adorcs cn1usias1as desde la época de Jos virreyes ilustrados ... 

"Octavio Paz 

En la última fase del dominio colonial se muestra un cambio decisivo en la concepción del 

Estado, la sociedad y la Iglesia. La decisión de separar el Estado de la Iglesia y de convertir al gobierno en 

instrumento del Estado laico cuyo propósito fuera el progreso económico, polllico y educativo, antes que la 

salvación eterna y los valores religiosos, fue signo de que el pensamiento de la modernidad ilustrada había 

comenzado a socabar las ideas tradicionales del virreinato. (Florcscano, 1991:50 ). 

Los grupos sociales que cuestionaron al absolutismo imperial fueron los relacionados con el 

mercado y gobierno interno (eclesiásticos, hacendados, comerciantes, manufactureros, cuadros militares 

intermedios, profesiones liberales ... ) Estos no sólo padecían las restricciones de las" modernizadoras" 

disposiciones de la Corona, sino que además a la mayor parle de ellos, por la rígida jerarquización social, 

política y racial del sistema estamental de la colonia, se le impedía participar y ser representados en los 

supremos órganos políticos. Este grupo social pugnó por la discusión y participación pública al presentarse 

como la "voz común de la nación", en reclamo de la independencia nacional. (Aguilar, 1989:141).(1) 

Una vez lograda la ruptura del pacto colonial, los grupos y las corporaciones dominantes en 

la vida social y política fueron las minorías de propietarios agrícolas, ganaderos, mineros, comerciantes, el 

alto clero y la casta militar de origen realista o insurgente. (Urias, 1984:31)(2). 

De ahi que por encima de un poder público prevalecieron los poderes de los particulares y 

de las corporaciones, que se expresaban directa o indirectamente a través de caciques, caudillos y políticos 

extrcchamente vinculados con el ejército (institución que consumió la mayor parte del presupuesto 

gubernamental). La inestabilidad política o la 'ingobernabilidad' fue su consccuencia.(3) Así como la 

incapacidad de mantener la integridad territorial frente a unos Estados Unidos en pleno proceso de 

expansión capitalista.( 4) 

En ese contexto fue surgiendo un grupo social de nuevo tipo, compuesto por comerciantes 

empresarios que desplazaron paulatinamente los intereses del grupo dominante de la economía colonial, 

éste último fuertemente ligado a la tradición española. El grupo de comerciantes empresarios fue 

orientando el flujo comercial hacia los centros más desarrollados del capitalismo mundial, en particular a 

Inglaterra. La dinámica de acumulación de capital se centró en esos años en el comercio, la especulación con 

la deuda pública, la usura, el contrabando, el control de mercados cautivos al interior como el caso del 

tabaco, la asociación con el capital extranjero en ramas básicas como la minería y el transporte. De este 

grupo formaba parte Manuel Escandón y Garmendia, forjador de la gran fortuna de la familia Escandón.(5) 
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Manuel Escandón y Garmcndia, nació en 1804 y fue hijo del comerciante asturiano Pablo Escandón 

y Cavendi emigrado a Nueva España a fines del S. XVlll, quien casó en 1799 con Guadalupe Garmendia y 

Mosquera, cuya familia estaba ligada a la tradición militar y agraria de Vcracruz. 

Pablo y Guadalupe tuvieron diez hijos: Dolores, Guadalupe, José Joaquín, Manuel, Luz, 

Pedro, Vicente, Antonio, Francisca y Carlota. (Ver cuadro anexo con genealogía familiar). 

Las dos hijas mayores Dolores y Guadalupe se casaron con españoles muy prósperos: 

Alejandro Arango e Ignacio Amor; más tarde José Joaquín se casa con Lina Fagoaga hija del Marqués del 

Apartado y dotada con cuantiosos bienes. 

Los hermanos mayores José Joaquín y Manuel son emiados a estudiar algunos años en 

Europa al Colegio de Vergara en España. Ahí oblicuen una educación "esmerada" y relaciones sociales que 

les habrán de ser de gran utilidad. (Marqués de Villavicja, 1938:7-8). 

El padre Pablo Escandón Caven di mu ere en 1824 dejando una herencia de $ 119 000.00 

Dicho capital estaba compuesto por una hacienda en Puebla; una casa en Orizaba donde el padre tenia su 

casa de comercio; un crédito de $13 932.00 sobre las haciendas de Monte Blanco y Potrero en Córdova; 

algunos crédito menores contra particulares y dinero en efectivo. (Ese, No!. 169,21 /II/1855, Fs.156-158, cit. 

por Urfas, 1978:34.) 

Mientras vivió la madre, el patrimonio familiar heredado del padre fue administrado por 

ella y por los esposos de las hermanas mayores. 

La señora Escandón mucre en 1833 y deja en problemas económicos a la familia, pues los 

gastos para mantener a la numerosa familia de acuerdo con UD determinado y alto status social minaron en 

unos años la herencia paterna. 

Ese mismo año Manuel Escandón, ya de regreso del Viejo Continente, inicia sus 

actividades económicas. Compartía por entonces la responsabilidad familiar con su hermano mayor, Joaquín. 

Las hermanas mayores Dolores y Guadalupe salían de su protección; los hermanos menores Pedro, 

Fernando, Vicente y Antonio y las mujeres menores María de la Luz, Ma. Francisca y Carlota necesitaban 

seguridad económica. 

Las relaciones de la familia Garmendia con la milicia vcracruzana de origen colonial -sector 

del ejército en donde figura el General Santa Anna- facilitó a Manuel mediaciones y alianzas para 

desarrollar su poder. La estrecha relación que mantuvo Manuel con el once veces presidente Antonio L6pez 

de Santa Anna fue fundamental en su proceso de acumulación de capital, aunado a su educación y sus 

relaciones sociales. 

En 1833 compró en 150, 000 pesos la única línea de diligencias establecida en el país y se 

asoció con tres importantes comerciantes: Francisco Gamas, Antonio Garay y Anselmo Zurutuza. La línea 

iba de México a Veracruz y después se extendía hada otras poblaciones. Se acondicionaron mesones, 

oficinas y toda la infraestructura necesaria. Y al año siguiente Manuel Escandón obtuvo UD contrato de 

quince años para reparar caminos entre varias ciudades de la Repúblicas, aprobado por Antonio López de 
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Santa Ana). Para eUo el gobierno cedió a la empresa tamb.ién por 15 años el derecho de cobrar peajes y 

administrar garitas en diversos puntos incluyendo Jalapa y Veracruz. En 1835 firmaron contrato oficial por 5 

años para conducir la correspondencia entre México y Vcracruz y después entre Puebla y Toluca. 

Paralelamente a la empresa de diligencias, Manuel Escandón participó en un contrato en 

el que un grupo de empresarios dirigió y avío de las minas de Fresnillo, Zacalecas, (la mitad de las cuales 

pertenecía al gobierno que se vio obligado a hipotecarlos debido a una de las frecuentes crisis del erario 

federal). Los accionistas procedieron a sacar de la quiebra a e;a empresa y a saldar sus deudas con el aval 

del gobierno, y garantizaron la permanencia de la Casa de Moneda de Zacatecas que les facilitaba la 

amonedación de plata. En 1843, Manuel Escandón y Cayetano Rubio compraron la mitad de las minas de 

Fresnillo por$ 120, 000. (Urías,1978: 40-42) 

Sus actividades en la minería se diversificaron y en 1836 entró como accionista de las minas 

de Guadalajara y Calvo en Chihuahua y en 1848 en la Compañia Real del Monte en Pachuca, Hidalgo. 

(Ibídem: 41) 

En 1839 el gobierno aprobó un contrato para que una compañía privada administrara la 

producción, la manufactura y venta del tabaco. En realidad esta renta estuvo siempre hipotecada a un sin fin 

de acreedores del gobierno, y entre ellos Manuel Escandón. 

Este personaje fue también uno de los más fuertes especuladores de la deuda pública con 

la que obtuvo ganancias fabulosas. Cabe recordar los graves problemas económicos del erario estatal en 

permanente déficit. El gobierno no podía apoyarse sólo en la inversión extranjera o en la deuda 

externa(aunquc recurrió a eUa, fue insuficiente) por lo que debió obtener fondos de los comerciantes 

locales. Los préstamos se contraían a plazos breves con altas lasas de interés. 

En un corto tiempo estos comerciantes se transforman en industriales al comprar las 

fábricas financiadas por el famoso Banco de Avfo creado por Lucas Atamán. La propia fábrica textil de 

Atamán, Cocolapam en Orizaba, Vcracruz la adquirió Manuel Escandón en 1848 con su anexo 

Cosamaloapan por la suma de $456 000.00 (lbídcm:42). 

Gracias a sus relaciones con el ejército Escandón obtuvo también dos contratos para la 

venta y abastecimiento de materiales bélicos con un valor de $355 419.00 También consiguió un importante 

contrato para importar algodón de Estados Unidos. (Ibídcm:43) 

El dominio de los puertos y las aduanas -del Golfo y del Pacifico- es otro rasgo 

caractcr!stico del grupo social al que pertenecía Escandón. Además de ser fiadores de los administradores de 

las aduanas marítimas construyeron bajo contrato oficial los muebles, almacenes y oficinas de la aduana de 

Veracruz. 

Para fines de los cuarenta Escandón tcnfa ya fuertes intereses en el occidente de México y 

en los puertos de San Bias y Mazatlán. Por el camino que conducía a Guadalajara y los que iban al norte del 

país podía movilizar las salinas de Saculco, Zayula y Atoyac, que compró al gobierno en subasta pública en 

1839. Asociado con Guillermo Barrón, cónsul inglés en San Bias, dominaba el contrabando en la zona. 



Ambos eran dueños de fabricas textiles que según parece, servían además como cobertura para sus 

actividades de contrabando. Las fábricas tcnlan ganancias por encima de sus posibilidades reales y hubo 

denuncias en el sentido de que eran utili1.1das para introducir mantas inglesas que eran vendidas como 

nacionales. (lbldem:44) 

Para mediados del siglo XIX se hablan logrado por fin perfilar con cierta claridad dos 

proyectos políticos y económicos enarbolados por las élites dominantes.(6) El de los llamados 

conservadores, partidarios del centralismo, del protcccioni.~mo, de un cierta industrialización, y de la 

necesidad de sostener a la Iglesia como la única institución de carácter nacional con posibilidades de 

mantener la integridad cultural de la nación. 

Y por el otro lado el de los liberales, partidarios del federalismo, del liberalismo económico 

y político, de la moderni7.ación de la economía- por la vía fundamental de desarrollar la agricultura y las 

materias primas y la incorporación intensiva al mercado mundial- y que velan a la Iglesia (punto fundamental 

de enfrentamiento con los conservadores) como el principal obstáculo al progreso y a la modernidad en 

función de sus amplios poderes económicos y la influencia moral que ejercfan sobre la población. (De la 

Garza, 1986:21-54; Marquez Padilla, 1986:55-84). La Constitución de 1857 precedida de la Ley Lerdo- que 

suprimla derechos de propiedad a las corporaciones civiles y religiosas- complementada con las llamadas 

Leyes de Reforma constituyeron la base legal del ideario liberal. 

Manuel Escandón se ve envuelto en un escándalo público originado por su actitudes 

monarquistas y por su participación en los ajustes de la deuda pública, acusado de arreglar la deuda a su 

favor y en contra de las finanzas públicas. Identificado como colaborador y socio del presidente Santa Anna 

en 1855 tiene que salir del pals por un tiempo. 

El período que va de 1856 a la muerte de Manuel Escandón en 1862 es considerado como 

el de la consolidación de su patrimonio económico, producto de la acumulación acelerada de 1833 y 1856. 

Manuel organizó dos compañfas: una con sus hermanos y sobrinos" Manuel Escandón y 

Cia." donde quedaron incorporadas sus fábricas, haciendas, acciones y propiedades mineras, dcspla7.ando su 

responsabilidad a una nominación social. La segunda compañia la estableció con Agustín Lcgrand, francés 

de origen, quien dedicado a continuar sus intereses comerciales y financieros, se protegió con la bandera de 

la extranjerla, Las casas y fincas de la Ciudad de México, Tacubaya y Tlalpan, las donó a su hermana mayor 

Dolores Escandón Vda. de Amor y con ella misma aseguró la propiedad de las haciendas de Monte Blanco y 

Potrero en Córdoba. Dio poderes amplios a su hermano pol!tico Alejandro Ma. Arango y a su abogado 

Bernando Cauto con lo que cubría los trámites para garantizar la continuidad de sus negocios. 

En 1856, el Presidente Comonfort otorgó a Antonio Escandón, quien representaba a su 

hermano Manuel, la concesión para construir y explotar un camino de fierro desde el puerto de Veracruz 

hasta Acapulco. (lbfdem:47) 

Al lado de esta concesión, la inesperada bonanza de las minas de Real del Monte y 

Pacbuca le permitió a la compañia "Manuel Escandón" aviar y comprar barras de minas tanto de antigüas 
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minas improductivas y abandonadas como de nuevos minerales descubiertos en zonas tan lejanas como Baja 

California e incluso obtuvo la concesión del empico de presos para laborar en las minas. 

En 1856 se creó la compañía arrendadora de las salinas en la isla del Carmen del Golfo de 

Cortés en Baja California en la que también invirlicron Antonio Escandón y otros capitalistas. 

En 1857, de acreedor de las minas de las haciendas de Guanamé y Cruces situadas en San 

Luis Potosí, pasa a propietario de las mismas. 

En 1857 y 1858, Manuel Escandón, sus hermanos y sus sobrinos extendieron sus inversiones 

aceleradamente: Manuel invirtió en el negocio de las salinas de Tehuantepec; pasaron a su poder dos 

grandes haciendas cañeras donde instalaría, con fuertes inversiones, modernos ingenios con maquinaria 

importada y renovó las técnicas y la administración. Estas haciendas -Atlihuayan y San Gabriel pertenecían a 

Leandro y Miguel Mosso, quienes en evidente quiebra se las entregaron a Manuel Escandón. Antonio, el 

hermano de Manuel, formó con Jccker y Cía y Manuel Payno, la" Empresa del Deslinde de los Terrenos 

Baldios del Departamento de Sonora", y se asoció con empresas norteamericanas para explotar minas y 

riquezas inexplotadas. (Ibídem: 50) 

Al mismo tiempo, la apropiación de minas, compra- venta de bienes urbanos y préstamos 

hipotecarios, se multiplicaron como negocio familiar. 

La guerra civil entre conservadores y liberales no perjudicó a los Escandón. Más aún en 

1859-60 Manuel recibió en enajenación perpetua las salinas de Tchuantepec. Fernando Escandón, otro 

hermano de Manuel, participa desde 1853 en el deslinde y descubrimiento de tierras y riquezas de Sinaloa y 

en 1860 se integra a las mismas actividades en el departamento de Chihuahua. En 1860 Manuel se asoció 

con Miguel Bringas y Teodoro Labadie en una nueva compañía tabacalera que distribuirá sus productos en 

todo el país, y funcionaba también como banco con descuentos de letras y giros en Veracruz, en plazas del 

interior, en Estados Unidos y Europa.(7) 

En 1861, los liberales recobran el poder con Juárcz como presidente. Se afirma que 

Manuel Escandón es el alma del nuevo gabinete, a pesar de que el nombre de la familia se había asociado a 

las protestas contra las leyes de desamortización de los bienes del clero y de tolerancia de cultos; también 

eran conocida la simpatía de los Escandón con los conservadores. 

A la muerte de Manuel Escandón en 1862, su cuantiosa fortuna pasa a sus hermanos y 

sobrinos, ya que él nunca se caso ni tuvo hijos. Los albaceas y gente de toda su confianza fueron sus sobrinos 

Alejandro Arango y Escandón y su hermano Antonio Escandón y Garmcndia. 

El testamento incluyó un protocolo secreto que dio lugar a litigios y conflictos entre los 

herederos.(8) 

Generalmente, los conservadores han aparecido en la historia de México como obstáculos 

al progreso. Evocando imágenes de católicos fanáticos que sumieron a México en enfrentamientos armados 

para conservar sus privilegios y obstruir el desarrollo capitalista y la modernización del país. "Con una falta 
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de sentido nacionalista instalaron subsecuenlemenle un imperio extranjero para salvar el pasado" 

(Tcncnbaum, 1991:77) 

Esta interpretación es fuertemente cuestionada ante la evidencia histórica que muestra que 

los conservadores estaban tan interesados en el desarrollo nacional como los liberales y contaban con una 

visión alternativa del camino mexicano hacia el desarrollo- visión que expresa en su forma mas lúcida Lucas 

Alaman.(9) Entre sus proyectos contemplaban salvar a su Iglesia y a su pals a través de un proceso de 

industrialización basado en el capital extranjero y nacional. Manuel Escandón y sus diversificadas y 

cuantiosas actividades económicas son un buen ejemplo del csp!ritu empresarial y modcrni1,ador de este 

grupo. 

Antonio Escandón, el hermano menor de Manuel y su más cercano colaborador, 

continuará a la cabeza del emporio económico fundado por Manuel. 

Como sus hermanos mayores Antonio había sido enviado a estudiar muy joven a Europa. 

En su caso al Colegio de Stonyhurst con los jesuitas, y a su regreso fue incorporado inmediatamente a las 

actividades económicas familiares. Antonio habla conlraldo matrimonio en 1855 con Catalina Barrón, la hija 

de Eustaquio Barrón dueño de la importante casa comercial Barrón, Forbes y Compañia 

Los Escandón como el resto de los conservadores se inclinaban por la monarquía debido a 

varias razones. Algunos quer!an que la Iglesia recuperara poder e influencia, mientras que otros suspiraban 

por la pompa y esplendor de la corle donde podrlan disfrutar de posiciones de poder, prestigio y riqueza. 

Pero detrás de esas aspiraciones, había también una estrategia de desarrollo económico cimentada desde 

que se esbozó el proyecto alamanista. Las implicaciones económicas de la iniciativa conservadora se 

pusieron de manifiesto en la integración misma de la comisión a Miramar. De los diez hombres que 

comprcndlan la misión, cuatro hablan desempeñado posiciones gubernamentales como directores de 

proyectos económicos o eran miembros de familias de banqueros, además de pertenecer a la jerarquía 

conservadora: Jose Manuel Hidalgo y Esnaurrizar, Tomas Murphy, Ignacio Aguilar y Morocho y Joaquln 

Velázqucz de León. Antonio Escandón, quién formó parte también de esa comisión, se encontraba entonces 

plenamente involucrado en el proyecto de financiamiento y construcción del ferrocarril México -Veracruz. 

Ciertamente estos conservadores crelan que con el establecimiento del Imperio, se senlarlan bases para 

lograr la paz doméstica, y vendrlan confiados los capitales europeos a invertir aqu{. (Tenembaum, 1991:84) 

En cierta medida se satisfacieron sus expectativas. Entre otras, las casas de Rothschild y 

Baring Brolhers iniciaron conversaciones relativas a posibles préstamos y al establecimiento de un banco. 

Los Escandón, como se verá más adelante, habrían de ligarse, por distintos canales, con ambas familias. 

(lbldem, 1991:84-85 ) 

Tras la derrota militar y política de los conservadores, primero en la guerra civil y luego 

con el Imperio de Maximiliano, Juárez y su grupo pueden restaurar la República e intentar implementar 

finalmente sus proyectos. (1867-1876). (Ludlow, 1986:85-124).(10) 
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En lo polftico, la Constitución de 1857, inspirada tanto los modelos europeos y 

norteamericanos,como en el pensamiento borbónico y el liberalismo español (Hale, 1991). se mostró 

inoperante en un contexto socioeconómico radicalmente distinto, por lo que los propios idealistas que la 

implantaron se vieron obligados a adecuar el texto a la realidad nacional trastocando su sentido original. 

La Constitución establcc!a un poder legislativo fuerte para controlar a través de ciertos 

mecanismos al ejecutivo. Pero en este pafs el Congreso estaba integrado en gran parle por el conjunto de 

caudillos y caciques regionales que velaba por sus intcréscs particulares y su hegemonfa local, y se oponía a 

cualquier polflica económica de carácter nacional que los lesionara. Si el presidente Juárez quería gobernar 

y hacer de esta nación un Estado tenla que concentrar poder en la presidencia y as! lo hizo. En la Rep6blica 

Restaurada se inicia el proceso práctico de centralizar recursos económicos y decisiones polflicas en el 

Ejecutivo. 

Los esfuerzos dirigidos a establecer una polftica económica de carácter nacional que 

abarcara los rubros de la producción, la regulación fiscal, y la atracción al capital extranjero para invertir en 

México, así como las primeras concesiones para la construcción de ferrocarriles, tropezaron con severos 

obstáculos; no fue sino hasta el período porfirista cuando se acelera el proceso de recuperación y de 

crecimiento económico. 

Estas décadas de reformas liberales sentaron las bases que orientarían el crecimiento, asl 

como sus lineamientos jurfdico pol!ticos . 

Antonio Escandón durante estos años continuó la obra de su hermano Manuel. Tuvo seis 

hijos con Catalina Barrón: Pablo, Manuel, Guadalupe, Eustaquio, Carlota y María. 

Su hermano Vicente Escandón, casado con su sobrina Guadalupe Arango Escandón 

procreó también seis hijos Alejandro, Guadalupe, Manuel, Dolores, Luz y Vicente pero llegaron a adultos 

solo tres. 

Esta investigación se ocupa principalmente de los hijos de ambos, Antonio y Vicente. 

En la infancia y adolescencia los Escandón estuvieron rodeados de lujos y comodidades, 

agrupados en n6cleos familiares aparentemente sólidos. Pasaban el invierno y la primavera en las casas de la 

Ciudad de México, y el verano y el otoño en Tacubaya en la gran casa estilo italiano. Vivían largas 

temporadas en Europa donde convivían con la aristocracia de la época. (Marqués de Villavieja, 1938). 

A pesar de las reticencias de Antonio Escandón de verse mezclado en asuntos polflicos fue 

en su casa de Paris donde tuvieron lugar algunas de las negociaciones con el Duque de Morny, medio 

hermano de Napoleón 111, para establecer el imperio en México. Su primo hermano Guillermo de Landa y 

Escandón también formó parte de la comisión que fue a Miramar. 

Al regresar a México con motivo del establecimiento del Imperio y la llegada de 

Maximiliano y Carlota, la familia llevó consigo diez caballos recién comprados en Inglaterra, tres 

caballerangos ingleses, seis carruajes de última moda hechos en París y sirvientes del Viejo Continente, y un 
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tutor francés para que se encargara de la educación de los niños. Catalina Barrón fue dama de honor de la 

Emperatriz Carlota. 

Como era de esperar la familia entera colaboró y apoyó la aventura imperial. La hija de 

Antonio que nació en esas fechas lleva el nombre de la Emperatriz Carlota. Sin embargo Antonio tuvo 

cuidado de no inmiscuirse directamente en la vida política y las intrigas cortesanas. 

Las relaciones de los Escandón con Maximiliano y Carlota tuvieron altas y bajas, la familia 

mantuvo siempre una excelente opinión de la pareja real. La residencia fue decorada con retratos de los 

emperadores y Catalina Barrón de Escandón fue dama de honor de la emperatriz. (Ibídem: 87-88 y Marqués 

de Villavieja, 1936) Alejandro Arango y Escandón le escribió un discurso de bienvenida a los Habsburgo, 

que a decir de Justo Sierra, era un programa de política religiosa. (Sierra, 1977:337). 

En enero de 1867, a los diez y los nueve años respectivamente, Pablo y Manuel fueron 

enviados a estudiar al colegio jesuita de Stonyhurst en Inglaterra, donde había estudiado su padre; 

permanecieron allf ocho años. Sus hermanas estuvieron dos años en el convento del Sagrado Corazón de 

Paris, en Paris. (Marqués de Villavicja, 1938:39-50). 

Cuenta Manuel Escandón Barrón, hijo de Antonio y futuro Marqués de Villavieja en su 

diario, del verano que pasaron de niños en Biarritz, Francia, en la casa rentada por su abuela Barrón, En esa 

ocasión convivieron con la Emperatriz Eugenia y jugaron Pablo y él con el Príncipe Impcrial(Marqués de 

Villavieja, 1938:27-29) 

Antonio EscandG.a y el resto de su familia dejan México en 1872 y se establecen en Paris. 

En unas vacaciones hacen amistad con la Reina Isabel de España y sus hijos. 

Antonio hada visitas con frecuencia a México para atender asuntos de trabajo en particular 

los referentes a la construcción del ferrocarril México-Veracruz. 

En 1877 Antonio mucre repentinamente en el transcurso de un viaje en tren en España 

adonde hablan decidido mudar su residencia. (Marqués de Villavieja, 1938:57-59). Su hermano Vicente 

había muerto intestado en 1876. 

Félix Cuevas, amigo y consejero de la familia, se hace cargo de sus intereses, y dos años 

después los Escandón Barrón están de regreso en México. Los hermanos mayores Pablo y Manuel se hacen 

cargo de los negocios familiares contando con la asesoría de Félix Cuevas. En 1880 muere la madre Catalina. 

Manuel se queda en México poco tiempo y vivirá casi toda su vida en Europa al igual que 

su hermano menor Eustaquio y su hermana Carlota. 

Los hijos de Vicente Escandón, de los cuales tenemos menos fuentes de información, se 

quedan a vivir en México. 

Uno de los documentos clave que nos sirvió de punto de partida para conocer las bases 

económicas con las que contaban estos ricos herederos para hacer frente a la vida y al nuevo contexto 

económico y polftico que les tocó vivir es la escritura de división y participación de los bienes de Antonio 

Escandón y Catalina Barrón de Escandón, fechada en 1879. (Ese. Not. 617, W/1/1882, p. W/ Fs. 108-176). 
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El monto total de la herencia conjunta manifiesta asciende a $4,818,638.31, (resultado de la 

diferencia de un activo de $4,2.10,477.93 y un pasivo de $48,839.62). Dicha suma se dividió en seis partes 

iguales para cada uno de los hijos. Más del 50% del capital, $2,197,426.72 estaba constitufdo por valores 

extranjeros. 

Herencia de Antonio Escandón y Catalina Barrón: 
Cuentas corrientes en Europa 

1.- Eduardo Santos y Cfa de Parfs,saldo 
2.- Butt Taylor y Cfa. de Londres,saldo 
3.- Marco del Pont de Parfs,saldo 
4.- Baring Brothers y Cía.de Londrcs,saldo 

5.- Antonio Gibbs e Hijos de Londres,saldo 

Total (AE) 
' (CB) 

TOTAL 

203.61 
6,708.65 
13,764.80 

1,067,884.87 
250,000.00 (CB) 

580,476.79 
278,388.00 (CB) 
1,669,038.72 

528,3 88.00(CB) 
$ 2,197,426.72 

Las propiedades y valores en México se presentaban de la siguiente manera: 

Dinero efectivo 
Alhajas 
rmcas rústicas 

Fincas urbanas 

Valores mineros 

V al ores de ferrocarril de V eracruz 
Valores de ferrocarril en el D.F. 
Créditos 

Créditos contra el gobierno 
Créditos dudosos 

Importe del dinero en varias negociaciones .... 

Teatros: en Tacubaya y Orizaba 
Teatros en París 

(AE) Antonio Escandón 
(CB) Catalina Barrón 

88,088.42 
99,176.00 

125,372.15 
40,000.00 (CB) 

$ 616,483.85 
82,750.00 (CB) 

71,958.85 
54,060.00(CB) 

226,335.00 
150,000.00 

388,008.84 
20,635.00 (CB) 

3,325.00 (CB) 
28,965.48 

127,755.50 
33,416.00(CB) 

2,824.00 
1,026.92 
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Los seis hijos se convirtieron pues en acaudalados herederos con un legado de 

aproximadamente $600,000.00 en valores y bienes diversos para cada uno. 

En el periodo de 1890-1910 éstos vástagos se hallan incorporados de lleno a la vida 

económica socialy polflica del pafs o en una fase histórica por demás significativa en términos de 

crecimiento económico y estabilidad política. 



SEGUNDA PARTE: LAS FUENTES DE LA RIQUEZA 

•ru Hmilc de nuestros deseos razonables que se refieren a la fortuna es diITcil ,si no imposible de 
determinar.Porque el rontcnlo de ruda uno en cslc rcspcclo no descansa sobre una cantidad absolula sino 
relativa; la rclació n entre sus deseos y su fortuna." 

Schopcnhaucr 
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Esta parte de la investigación presenta los resultados obtenidos de la revisión del conjunto 

de actividades económicas en que estuvieron involucrados los Escandón Barron y los Escandón Arango 

durante la última década del siglo XIX y primera del siglo XX. 

Como vimos en el capítulo anterior esta generación de herederos nació y creció en la 

opulencia, gracias a fortunas generadas a través de canales de inversión diversificados sectorial y 

regionalmente. 

En nuestro periodo de estudio el país y la capital se vieron inmersos en un proceso de 

modernización que abrió distintas oportunidades a la acumulación de capital.Surgieron nuevas fortunas y 

nuevos empresarios,y si bien algunas familias de la élite preporfirista se vieron perjudicadas, la mayoría de 

ellas se adecúan exitosamente al nuevo contexto nacional e internacional, redefiniendo sus espacios ysus 

áreas de inversión.Este fne el caso de los Escandón. 

Esta familia tenderá a convertir a la Ciudad de México y zonas aledañas en el eje de sus 

actividades económicas, aprovechando su presencia y sus relaciones sociales y poUticas con el centro del 

poder. 

Son en primer término hacendados,sus haciendas abastecen el mercado interno con 

azúcar,cereales, pulque,ganado.;sus haciendas azucareras en Morelos son un buen ejemplo de la capacidad 

de respuesta modernizadora ante la creciente demanda de este producto por parte de la población capitalina. 

Los Escandón son también importantes rentistas y especuladores urbanos,las numerosas 

casas y terrenos a su nombre,heredados o adquiridos, lo atestiguan. 

Son a sn vez prestamistas a censo consignativo de vecinos de la Ciudad de 

MéxicoAprovechan su participación en el sistema bancario para dotar de créditos a sus haciendas así como 

su cercanía con la cúspide del poder para obtener privilegios y garantizarse una politica de precios 

protegida para sus productos. 
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Los Escandón Barrón y los Escandón Arango combinaron actividades tradicionales y 

modernas, y funcionaron como una familia extensa integrada a la élite politica y económica que rodeaba al 

presidente.Los actores centrales de estos núcleos familiares fueron en primer lugar Pablo Escandón y 

Barrón y en segundo término Alejandro Escandón y A rango. 

Después de caracterizar el contexto económico nacional donde se insertan sus actividades-y 

que en última instancia las posibilitan-se presenta un análisis sectorial de las propiedades e inversiones de la 

familia que nos ocupa. 

Iniciamos con el papel de la hacienda en el porfiriato y el perfil de los Escandón como 

hacendados; después los vemos como rentistas y especuladores urbanos; los contemplamos como 

prestamistas y banqueros; y analizamos su participación en la industria,en la minería y en las 

comunicaciones. 

La economía en el porflrlnto 

Después de décadas de un lento y desarticulado desarrollo de la economía, el porfiriato 

representa una fase de importante crecimiento económico sostenido, que si bien,aparece deformado 

estructuralmente, y con profundas desigualdades, muestra cifras impresionantes. (Rosensweig, 1%5: 405-

454). 

La población aumenta a una tasa promedio de 1.4% anual durante las últimas décadas del 

S XX y la primera del S XX. Durante el porfiriato,el producto interno crece a una tasa media de 2.6 % 

anual (cifra de crecimiento que no se alcanzaría hasta después de 1940). el producto por habitante se 

incrementa a una tasa de 05% entre 1877 y 1900, y a 2.2% entre 1900 y 1910(Guerra, 1988: 332 V.1) 

El crecimiento más espectacular se da en el sector minero (minas, petroleo e industria 

minera), que crece a un ritmo del 7.3% anual como promedio durante todo el período. Este sector, 

tradicional motor de la economía mexicana, recupera su lugar histórico.También la agricultura, la ganadería 

y la silvicultura destinada a la exportación conocen un crecimiento acelerado: 6.1 % antes de 1900, 5.6% entre 

1900 y 1910. Las manufacturas sin llegar a experimentar una expansión semejante, crecen hasta alcanzar una 

tasa de 2.8% en el primer período y de 3.8% en el segundo. (Idem 1988: 332 y Knight, 1986: 80 V.I). 

En 1877 el pals contaba con 93 millones de habitantes y en 1910 hay 15.1 millones. El 

crecimiento demográfico amplía el mercado interno y asegura un crecimiento regular de la fuerza de trabajo. 

La conformación de ese mercado interno requería de una moderna red de comunicaciones. 

Los presidentes Juárez y Lerdo de Tejada habían iniciado esa tarea con la concesión a los hermanos 
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Escandón para la construcción del ferrocarril , pero ese esfuerzo se hace mayúsculo. De 640 Km. de vías 

férreas en 1876 se incrementó en 19,980 en 1910. (Rosensweig, 1965: 405-454 ) 

Progresivamente el gobierno federal pone en práctica una política de fomento a la 

economía, orientanda a estimular las fuer?.as productivas nacionales y a incorporar más activamente al país 

en el mercado mundial. Se trata de un Estado "liberal" que justifica su intervención en la necesidad de 

eliminar o limitar los obstáculos que impidan la prosperidad del país y en el propósito de alcanzar a los 

países más avan7.ados. 

Así, el Estado desempeñarla un papel dinámico en el proceso de privati7.ación y 

concentración de la tierra; también añadirá a su jurisdicción una legislación minera, comercial, fiscal, 

bancaria y de aguas y se reservará la facultad de solicitar préstamos en el extranjero. 

Antes de que los capitales extranjeros penetraran masivamente en el país, hecho que 

ocurrió después de 1890, ya había empezado un proceso de expansión económica. El proyecto económico 

modernizador planteado desde la época del presidente Juárez empezaba a dar sus frutos. 

En 1894 las inversiones extranjeras no representan más de 110 millones de pesos,en 1911 representan 3 

mil 400 millones. Estas inversiones se dirigen prioritariamente, con excepción de la deuda pública, hacia 

sectores con necesidad de capital y de tecnología avanzada,los ferrocarriles en primer término,después las 

minas, los servicios públicos y la banca son los ámbitos privilegiados de estas inversiones. (Se ha calculado 

que las inversiones representaban entre 1895 y 1910 el 13% del PNB, 9.4 % correspondía a inversión 

extranjera y 3.6 % a inversión naci"anal.(Guerra, 1988: 329-330 V.l) 

Si bien el capital extranjero explica el fuerte crecimiento económico de los últimos años 

del porfiriato, no fué único factor de la expansión económica.En el sector minero,presentado como un 

ejemplo donde la aportación externa desempeñó un papel determinante, existen muchos casos en los que la 

modernización se efectuó con capitales mexicanos considerables. De esta manera en San Luis Potosí, a 

principios del S.XX, todavía la mayoría de las minas estan en manos mexicanas. (Cockcroft, 1971: 29 y 55). 

También en la industria están presentes la iniciativa y el capital nacional. En la textil, 

después de los esfuerzos de Alamán y de Antuñano en los años 1830-1840, se había conformado un sector 

industrial moderno .La producción se habla duplicado entre 1854 y 1877 y contaba, a principios del 

porfiriato, con ochenta y seis establecimientos con 10,872 obreros; la producción alcanza 12.9 millones de 

pesos anuales. A fines del porfiriato, en esta rama industrial, que había logrado sustituir las importaciones 

de productos de algodón, el 20% del capital era mexicano, y la mitad, francés; éste último provenía de 

reinversiones de la colonia francesa en México. Se podrían dai otros ejemplos de combinación entre 

capitales mexicanos y extranjeros en sectores tales como la siderurgia o la banca.( Keremitsis,1973; 
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Ccrruti,1983; Ludlow,1990) Los capitales mexicanos dominan en la industria agroalimentaria y en la 

mayorla de las explotaciones agrícolas modernas -el azúcar de Marcios, por ejemplo o el algodón de La 

Laguna, y desde luego en las haciendas tradicionales. 

La presencia del capital extranjero y su poder para bloquear el desarrollo de una burguesía 

nativa ha sido con frecuencia exagerado. Sin negar los efectos en ese sentido se podría aseverar que la 

inversión extranjera y la nacional muchas veces fueron cornplcmcntarias,al reforzarse mutuamente, la 

posición mexicana frente a la inversión foránea fue con más frecuencia colaboracionista que hostil. 

La crisis del capitalismo mundial 1907-1908 evidenció las debilidades y contradicciones de 

este crecimiento. Así quedó de manifiesto el contraste entre las actividades modernas -minas, industria, 

agricultura de exportación-con el rewgo de la agricultura tradicional de subsistencia de la mayoría de la 

población rural.Por ejemplo,la oposicibn entre el dinamismo económico del norte del país y de la Ciudad de 

México y el atraso de ciertas regiones del Pacffico sur.La diferencia en las condiciones de vida y trabajo 

según las regiones ... (Katz, 1980) 

Los miembros de la elite social normalmente tienen intereses en todos los ámbitos. Las 

inversiones mineras son vecinas de las propiedades agrícolas, con las actividades industriales y a menudo con 

la banca. Ejemplo: la familia Terrazas Cree! en Chihuahua, los Madero en Coahuila y Nuevo León, la elite 

de San Luis Potosí, Ramón Corral en Sonora, -Olegario Malina en Yucatán, Policarpo Valenzuela en 

Tabasco, los Braniff .. ,también este es el caso de la familia Escandón. 

lCuáles fueron en el período 1890-1910 las propiedades y fuentes de ingreso que 

sostuvieron a los Escandón Barrón y a los Escandón Arango como familias importantes dentro de la 

oligarquía porfirista? 
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1 - Propiedades agrarias 

Los Escandón Barrón y Jos Escandón Arango son hacendados. Para 1890-1910 se trataba 

de una segunda generación de herederos que en estas dos décadas llegan a una edad madura y que 

mantuvieron pautas de inversión tradicional, pero que incursionaron también en campos prometedores 

vinculados a las nuevas posibilidades del desarrollo económico. 

El México de Porfirio Díaz siguió siendo un país predominantemente rural, la mayoría de 

la población vive del y en el campo. En este escenario una institución de tres siglos domina el espacio 

territorial: la hacienda, la cual había convivido con la comunidad indígena en el contexto de un mercado 

débil y desarticulado. Ahora, en el último cuarto del S. XIX , tanto el nivel de la demanda como la capacidad 

para responder a ella se incrementó considerablemente.(l} 

El proceso de concentración privada de Ja tierra fue impulsado y apoyado por el gobierno 

porfirista. A la legislación sobre Ja desamortización de bienes eclesiásticos y comunales de la Reforma se 

añaden las leyes de baldíos. Los ritmos y espacios del proceso no fueron homogéneos a lo largo del 

porfiriato, ni en tiempos, ni en regiones y tmicron impactos difcrentes.(2) 

En el centro, la gran mayoría de la tierras útiles ya estaban ocupadas por las haciendas; y 

los pueblos aunque se vieron afectados por el proceso de desamortización de terrenos comunales, solamente 

en contados casos perdieron tierras por aplicación de leyes de baldío. 

La pérdida de los terrenos comunales no fue un fenómeno general y continuo: se dio con 

mayor intensidad durante gran parte del Siglo XIX, para desacelerarse durante la primera época porfirista y 

volver con fuerza a principios de siglo. (Guerra, 1988: 369). Un número considerable de pueblos lograron 

sobrevivir, especialmente en el Centro de México, pero sumamente presionados por las haciendas 

circundantes. 

El crecimiento espectacular que se dio en el sector de agricultura para Ja exportación(3},no 

se repite en el caso de la agricultura cerealera base de la alimentación de una población cada año más 

numerosa.(4) 

La escasez de productos básicos llevó a una alza incontrolada de precios y a importar maíz 

y frijol para evitar hambrunas y desórdenes. (En este campo no se modificaron prácticamente las técnicas de 

producción ni aumentó la productividad}. Es más en el caso de los cereales básicos se impusieron límites a 

la producción con el fin de obtener mayores ganancias en base a baja producción. Consecuentemente en los 

últimos 20 años del Porfiriato, el precio de estas cosechas rebasó el 200 por ciento y con las malas cosechas 

de 1908-9 se produjeron agudas alzas de precios y las importaciones de maíz alcanzaron niveles sin 

precedentes. 



Ello explica la resislencia del campesinado a la comercialización. Los beneficiarios de ésta 

eran los hacendados, cuya presencia dominanle en términos polllicos y económicos les daba todas las 

vcnlajas. Más aún, cslas vcnlajas no afcclaban en forma inmediala o signilicaliva las práclicas familiares. El 

aprovisionamiento de la mano de obra cxislcnlc podía incremen1ar planlillas de personal, y los palrones de 

arrendamicnlo y aparcería se modificaron. En relación con las lierras y el (rabajo, los incrementos en la 

producción , por lo general, implicaban "un desarrollo lineal, más de lo mismo" y no una revolución en 

tecnología o en forma de trabajo. Esl<1 cslralegia era compalible con el carácter de la polílica económica 

agraria. (Knight, 1986:85) 

El poder del Estado 'liberal" se puso al servicio de los grandes hacendados, al cumplir con 

funciones económicas que posibililaron el holgado crecimienlo de la producción y las ganancias de un grupo 

social restringido. Esto se comprueba al observar las tendencias en cuanto a polilica fiscal, crédito agrícola, 

tenencia de la tierra, política laboral ... 

Los terratenienles pidieron y consiguieron larifas arancelarias que los protegieran de la 

competencia de produclos externos; esto será fundamental para el caso del awcar. 

En el campo la desigualdad fiscal era pronunciada El impuesto predial se mantiene 

rezagado con relación a los incrementos en el valor de la tierra. Los impuestos sobre la producción 

favorecían también a los grandes produclorcs. 

Los hacendados también se beneficiaban con la obtención de créditos, a pesar de que la 

falta de un adecuado abaslecimiento de crédito al campo siempre fue un problema para el sector agrícola. 

Los terratenientes contaban con las prendas hipotecarias y las relaciones politicas y 

económicas con banqueros, comerciantes y funcionarios que les dieron acceso a las limitadas pero 

significativas fuentes de crédito disponibles de los bancos y de la Caja de Préstamos creada en 1908. (Oñate, 

1986: 347-374). 

Con relativa facilidad los hacendados hipotecaban sus propiedades, pues el valor de la 

tierra iba en aumento; por ello incrementaban sus créditos y los renovaban una y otra vez. Después de la 

recesión económica de 1907 los bancos restringieron el crédito y cobraron sus préstamos. 

La política laboral tendía a generar una fuerza de trabajo con bajos niveles de ingreso, 

sujeta al control de los hacendados y de funcionarios públicos a través de una gama de mecanismos 

económicos y extraeconómicos, sociales y culturales. (Cabe recordar que las condiciones de trabajo se 

diferenciaban considerablemente en términos regionales y variaban también según la compleja 

estratificación interna del campesinado. Katz,1980). 

Los terratenientes porfiristas operaban dentro de un mercado y buscaban ganancias; esto es 

cierto tanto en lo referente a hacendados preporfiristas como a los porfrristas; así lo confirma un extenso 

n6mero de investigaciones. 

Como señala Alan Knight, autores como Malina Enriquez y otros que denunciaron el 

latifundismo y la "mentalidad feudal' de los hacendados porfiristas se equivocaron pero no totalmente. La 
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escala y los aparentes esfuerzos de las haciendas ·hacia la aularqufa denotaban no una mentalidad fcudal

scñorial, sino una respuesta económica racional a las circunstancias: circunstancias de crecimiento con 

demanda de capilnl limilado, de tierra inicialmente barala(que con el tiempo se volvió más cara), de trabajo 

inicialmente costoso (que se volvió más barato, debido al crecimiento de la población y al despojo de los 

campesinos) y sobre lodo un clima legal y político favorable. (Knighl, 1986: 23) 

Las grandes extensiones de tierras generaron trabajo barato, allo precio y buenas ganancias. Pero 

estas ventajas indhiduales significaron desventajas colectivas, sobre todo para el desarrollo capitalista 

continuo que los por!iristas favorecían (Ibídem: 24) 

Era pues económicamente razonable invertir en la tierra para una élite nacional que con 

ello podía obtener una alta rentabilidad garantizada por la estrecha identidad (no exenta de conflictos) entre 

los intereses de los hacendados y el Estado. 

Y a esa élite hacendaria pertenecían los Escandón. Sus propiedades agrícolas se ubicaban 

en el centro del país.(Ver el Anexo 1 que contiene una serie de cuadros sobre Bienes Rafees Rurales donde 

se registran las operaciones en este campo entre 1890-1910~ 

El análisis detenido del caso de los Escandón en Marcios es significativo, ya que ahí el 

desarrollo económico regional impulsó la formación de una burguesía en muchos sentidos moderna, aunque 

conservó rasgos señoriales que le dieron una particular especificidad. 

Hacendados y empresarios del azúcar. 

Las haciendas- ingenios del campo morelense incrementaron su producción de azúcar cinco 

veces durante el porfiriato, la producción nacional se triplicó y dicho estado representaba cerca del 40% de 

la misma.(5) 

Es interesante seguir la estadística sobre la producción de azúcar y mieles para 

aguardientes: 

PRODUCCION DE PRODUCCION DE 
AZUCAR MIELES 

1870 9912TONS. 16893TONS. 

1898-99 21493TONS. 23602TONS. 

1900-1901 23 866 226 TONS. 4 946 329 TONS. 

1904-05 3 327 452 TONS. 16 370 591 TONS. 

1908-09 48 219 733 TONS. 18 300 619 TONS. 

• Melville, 1979: 67-100 

En 1880, 28 familias de terratenientes eran dueñas aproximadamente de 40 haciendas y 

controlaban la mitad del territorio del estado. Para 1909 el número de estos propietarios había bajado a 18. 
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La extensión de estas propiedades variaba entre las 68 181 ha. de la familia García Pimentel y las 651 ha. de 

Xavier Pliego de Pérez (ver cuadro anexo).(6) 

Entre estas grandes propiedades encontramos las haciendas de Atlihuayán y de Santa Inés, 

cuyos dueños respectivamente eran de la primera, la "Sociedad Hijos de Antonio Escandón", administrado 

por Pablo Eseandón y Barrón, y la segunda perteneció a Carlota Escandón y Barrón de Buch. 

Los hacendados azucareros de Morelos pertenecían en su mayoría a la élite de hacendados 

y empresarios que tenían su residencia en la Ciudad de México y visitaban sus empresas azucareras sólo 

esporádicamente; sollan pasar una temporada en Morelos, la de la de enero a marzo y volvían 

ocasionalmente para celebrar alguna festividad. 

Mas de la mitad del territorio de Morelos habla pasado a manos de las haciendas 

porlirianas, mientras que la pequeña propiedad, incluyendo los solares urbanos de pueblos y ciudades, 

disponía de menos de un quinto de la superficie. La cuarta parle restante, ocupada por montes comunales, 

sólo podía explotarse por concesión federal, que se otorgó siempre a grandes empresas productoras de 

papel. La propiedad de las haciendas abarcaba casi todos los terreros cultivables y todas las áreas irrigadas. 

Sin embargo solo un 10 por ciento de esas propiedades, unas 30 000 ha. se dedicaba al cultivo de la caña y 

solo 10 000 producían cada año. 

El 90 por ciento de las tierras de las haciendas no era cultivado por los propietarios que, sin 

embargo podían ejercer el control sobre la población mediante el derecho de propiedad de la tierra. 

(Warman, 1976: 58) Aunque el tamaño de la propiedad influía, el capital definía la potencialidad de la 

empresa. 

Aunque el despojo territorial por los hacendados no adquirió grandes proporciones 

durante el SXIX y de hecho se suspendió en la última Meada, su efecto sobre los pueblos de Morelos fue 

devastador. Este impacto no se derivaba tanto de la extensión perdida, que ciertamente era importante, sino 

de los recursos que estaban asociados con esas pequeñas superficies. Así éstas últimas fueron perdiendo 

agua, potreros, zonas de recolección que proporcionaban otros frutos, combustibles y hasta productos 

comercializables; hasta las preciadas posibilidades de arrendamiento se limitaron. 

En las últimas décadas del S. XIX el incremento en la demanda de azúcar, el desarrollo de 

las comunicaciones y las condiciones pollticas favorables llevaron a las haciendas a un proceso de 

modernización y expansión sin precedentes. 

La polltica económica porfirista fortaleció una clase empresarial nacional cuyas inversiones se 

orientaron preferentemente a la agricultura abastecedora del mercado interno y/o al sector manufacturero 

de bienes de consumo no duradero. Incluso hay datos que sugieren el desplazamiento de capitales 

mexicanos de la incipiente industria del país hacia el agro. 

El desarrollo de las haciendas azucareras se caracterizó por el acelerado crecimiento de la 

producción, la innovación tecnológica en el proceso productivo y el sistema de transporte, así como la 

participación mayor en un mercado interno en expansión. 



HACIENDAS PRINCIPALES DE MORELOS 1908-1909 

Este cuadro se ha construído con las cifras de Diez y de Magaña, que 
son incompletas. Aunque el directorio de haciendas de Southworth es 
también imcompleto, indica que las propiedades de Araoz, Escandón y 
Amor eran casi el doble de grandes y que la superficie que poseía 
Alonso era hasta catorce veces más grande que la que se menciona 
aquí: 

Ingenios Dueños Haciendas Hectáreas 

Zacatepec Juan Pegaza Zacatepec 3 482 
San Nicolás Juan Pegaza San Nicolás 
Cuahuixtla Manuel Araoz Cuahuixtla 2 664 
Treinta Manuel Araoz Treinta 

Manuel Araoz Acami lpa 
Santa Clara Luis Carel a Pimentel Santa Clara 63 159 
Tenango Luis García Pimcntel Tenango 

Luis García Pimentel San l gnaci o 
Hospital Viuda de Vicente Alonso Hospital 058 
Caderón Viuda de Vicente A 1 onso Caderón 
Chinameca Viuda de Vicente Alonso Chinameca 
Tenextepango Ignacio de la Torre y Mier Tenaxtepango 15 582 
Atl ihuay5n Hijos de Antonio Escandón Atl ihuayán 6 045 

Hijos de Antonio Escandón Xochimancas 
San Carlos Bienes de Tomás de la Torre San Carlos 2 825 

Bienes de Tomás de la Torre Cocoyoc 
Bienes de Tomás de la Torre Pantitlán 

Miacat15n Romualdo Pasquel Miacatlán 17 336 
Romualdo Pasquel Acatzi ngo 

Cocoyotla Romualdo Pasquel Cocoyotla 
San Vicente Bienes de Delfln Sánchez San Vicente B 312 

Bienes de Delfín Sánchez Chiconcuac 
Bienes de Del fin Sánchez Dolores 
Bienes de Del fin Sánchez San Gaspar 
Bienes de Del fin Sánchez Atl acomul co 

San Gabriel Emma nue 1 Amor San Gabriel 20 250 
Actopan Emmanuel Amor Actopan 
Santa Inés* Viuda de Benito Arenas Santa 1 nés 2 500 

Viuda de Benito Arenas Guadal upe 
Viuda de Benito Arenas Buenavi sta 

Oacalco Francisco A. Vélez Oacalco 3 720 
Francisco A. Vélez Micha te 

Temilpa Manuel Alarcón Temilpa 4 973 
Santa Cruz J. Pll ego de Pérez Santa Cruz 651 
Casa sano E. Vélez de Corlbar Casa sano 2 282 
Temixco Concepción T .. G. de Fernández Temixco 17 300 
Cuauchichinola Si xto Sarmi na Cuauchi chinol a 1 831 

FUENTE: EL CUADRO ESTA TOMADO DE WOMACK, 1974: 385-386 

* Santa Inés pertenece desde 1907 a María Escandón de Buch (Ese. Not. 43, 21/111/1907, Fs. 97-124 V.5) 
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Varios autores señalan el año de 1880 como el punto de partida del proceso de 

moderni1.ación de las haciendas azucareras. Los hacendados importan maquinaria europea para los ingenios 

y modifican las técnicas de cultivo de la caña y la preparación del azúcar para ajustarlas a los requerimientos 

de la nueva maquinaria. (Mchille, 1979: 33). 

Se inició así una fiebre de maquinización, se importaron grúas y básculas, sistemas 

decauville, trenes de mulas para el transporte, centrífugas, molinos y calderas que permitían sustituir por el 

vapor la fuer1.a hidráulica. Muchos hacendados orgullosos de su modernidad, presumían haber invertido de 

un sólo golpe, mas de medio millón de dólares (un millón de pesos) en importación de maquinaria que, 

desde luego, no se fabricaba en el país. (Warman, 1976: 58). 

Para hacer realidad las ventajas que estas innovaciones ofrecían se requería una producción de escala, lo 

que se traducía en la necesidad de aumentar el volumen de caña. Las grandes haciendas fueron consolidadas 

para formar importantes sistemas agro-industriales alrededor de los modernos ingenios. 

Los ingenios constituían, al parecer, no solo una unidad de cultivo, molienda y refinación de 

caña, sino además una unidad administrativa relativamente autónoma que ejercía el control sobre territorios 

de temporal y pastos, y de la que dependían algunos ranchos y establecimientos subsidiarios. Cada ingenio 

tenía en instalaciones similares y hasta casa y jardín para los dueños dentro del recinto amurallado del 

casco. (Warman, 1976: 56) 

Las innovaciones tecnológicas tenían otras consecuencias: desplazaban mano de obra para 

sustituirlo por fuerza mecánica. En la importación de maquinaria compleja y muchas veces innecesaria, se 

perciben actos no presididos por una completa racionalidad económica sino por una adoración ciega de lo 

moderno y extranjero, casi como un símbolo de prestigio. (Warman, 1976: 63). 

Los hacendados azucareros contaron desde 1898 hasta 1914 con su propia revista El 

hacendado mexiano y fabricante de azúcar, publicación mensual consagrada a esta industria. Publicaron 

también un anuario estadístico con el nombre de Mcxican Sugar Report o Revista Azucarera. El anuario 

tenía una sección nacional con estadísticas de producción de azúcar, mieles y alcohol por entidades 

federativas con los nombres de las haciendas y sus propietarios, y una sección internacional con estadísticas 

de las principales regiones azucareras. (Melville, 1979:67). 

La cronologla y la naturaleza de las innovaciones fue distinta en cada hacienda pero para 

1910 todas las grandes haciendas (entre ellas Allihuayán y Santa Inés habían realizado este tipo de cambios). 

(Crespo el. al, 1990; melville, 1979) 

La producción de azúcar recibió un estimulo considerable con la llegada del transporte ferroviario. 

En 1881 se concluyó la línea México-Cuautla; en 1894 la línea México-Cuernavaca y en 1902 se finaliza la 

linea que comunicó a Cuaulla y Puebla. Ello provocó una drástica reducción de los costos de transporte y 

estimuló el aumento de la escala económica de la producción hacendaria, pues se requerían incrementos en 

el tonelaje para mantener bajas las tarifas de transporte. 
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El proceso económico se reforzó con la concesión de recursos territoriales, así como con 

una serie de alicientes fiscales, y los contratos de obras públicas a particulares. 

En Morclos ya no existían baldíos pero se concesionaron n los hacendados derechos sobre 

manantiales y recursos forestales. 

Los impuestos no sólo eran fuente de ingresos públicos, sino un instrumento útil de las 

autoridades para consolidar la centrali7.ación del poder político y dirigir el desarrollo económico del país. 

Desde el surgimiento del estado de Morclos, en 1867 sus primeros legisladores suprimieron 

el sistema de alcabalas.(7) Sin embargo esta institución aún vigente en otros estados restringía el comercio y 

la producción por lo que al abolirse en el país en 1896 se estimuló el intercambio mercantil. Antes del 

régimen porfirista, los hacendados de Morclos pagaban un impuesto estatal sobre el valor catastral de la 

propiedad, pero este sistema se modificó. Así, se comenzaron a pagar impuestos sobre el volumen de la 

producción de azúcar y mieles. Mientras que la producción de la primera crecía rápidamente, la cuota anual 

de impuestos estatales aumentaba de forma lenta, lo que causaba una reducción anual en el pago de 

impuestos por unidad producida. 

Morelos fue el único estado que adoptó una forma original de tributación: el gobierno 

calculaba sus presupuestos anuales y asignaba porcentajes determinados de impuestos a lineas azucareras 

cuyos dueños o representantes eran convocados por el jefe de gobierno para una asamblea en Cucrnavaca, 

donde se repartían proporcionalmente el impuesto. Esas asambleas congregaban a especialistas en cálculos 

de rendimiento en azúcar, miel y aguardiente. 

A medida que se iba incrementando la producción de azúcar en Morelos disminuía el 

gravamen correspondiente la tonelada de azúcar. Por ejemplo, en 1874 se pagaban $11.03 por tonelada de 

azúcar, en 1899 se pagaban $5.33 y para 1910 se pagaba $1.50. (Ru!z de Velasco, 1894: 149 y Melville citando 

a Diez Melville, 1979: 48). 

Las tarifas arancelarias que se lijaron al azúcar protegieron el desarrollo de la industria 

azucarera nacional al aislar a los productores mexicanos de los efectos de las crisis en los precios 

internacionales, y permitieron el sostenimiento y aún el aumento de los precios internos. 

La política proteccionista creó incentivos a la inversión de capital en la industria azucarera. 

El capital nacional imirtió principalmente en Morelos, Puebla y Veracruz, en tanto que el extranjero se 

dirigió a nuevas regiones como Sinaloa, las tierras bajas de Veracruz y Tamaulipas y el Istmo de 

Tehuantepec. (Melville, 19798: 46) 

El desarrollo de la producción azucarera en Morelos y la expansión del mercado interno 

estuvieron mutuamente condicionados. El azúcar de Morelos se destinó fundamentalmente al consumo 

interno y sobre todo a la Ciudad de México. El producto que antaño era del consumo casi exclusivo de las 

clases privilegiadas, se popularizó. 
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La consolidación de la burocracia federal en la Ciudad de México elevó el poder de compra de sus 

habitantes. Las inversiones de capital en la industria textil, en la minerla y los ferrocarriles contribuyeron al 

crecimiento de la clase obrera Ja cua1 con5.tilllía un nuevo mercado para el azúcar refinada. 

La expansión de los lfmites del mercado también fue manipulada. Se crearon alianzas entre 

productores y acaparadores, con el fin de monopolizar cosechas y fijar precios. Los hacendados presionaron 

a los funcionarios públicos para que decretaran medidas legales que protegieran sus actividades. De esta 

manera las maniobras poHticas otorgaban privilegios y vcnlajas para determinados empresarios. 

La lucha por el control del mercado interno habla impulsado el proceso de agremiación de 

los productores azucareros. El dominio de algunas grandes casas comerciales sobre el proceso de circulación 

del azúcar se fundaba en la capacidad de financiamiento a la producción, la cual dejaba prácticamente sin 

alternativa a los hacendados. A medida que en el porfiriato se fueron diversificando las fuentes de crédito y 

se creó un mayor número de bancos, se erosiona Ja hegemonía mantenida durante décadas por los 

comerciantes que proporcionaban a los hacendados el avfo de sus 7.afras.(8) 

En julio de 1903 a iniciativa de Ignacio de la Torre y Mier se constituyó la Unión 

Azucarera que resultarla la experiencia organi1.ativa más amplia lograda en México por los industriales 

azucareros sin la intervención del Estado. 

En ella participaba la mayorla de los principales hacendados y propietarios de ingenios de 

los estados de Morelos, Veracruz, Puebla, Michoacán, Guerrero y Sinalo:i, entre los que se contaban dos 

gobernadores-el de Puebla el General Mucio P. Marlínez, y el de Morelus, Coronel Manuel Alarcón- y 

muchos de Jos apellidos de la élite como los Escandón Barrón. Su objetivo era la regulación del mercado 

interno, y pensaban asegurar sus ganancias con la política de e~]lortación obligatoria (que ya se había 

practicado con anterioridad. (Crespo et al., 1988: 275-281) 

Los productores y acaparadores se preocuparon por incrementar las exportaciones cuando 

México alcanzó un nivel de producción que satisfacla sus necesidades internas. Los hacendados aseguraban 

que con la exportación obligatoria se beneficiaria el consumo interno pero en realidad la operación estaba 

destinada a sostener el alto nivel de los precios amenazados por la sobreoferta; así los envíos al exterior 

serfan "una válvula de seguridad" frente al amenazador curso tomado por el aumento de la producción y el 

estancamiento de la demanda. 

Las exportaciones se convirtieron en un canal para deshacerse de los excesos de 

producción.(9) 

Esta medida muestra que la lógica de la regulación monopólica del mercado interno para 

mantener altos los precios-que habla sido el eje de la polltica mantenida desde siempre por los grandes 

comerciantes capitalinos, y de la que también se habían beneficiado los productores subordinados a ellos, no 

se alteraba con esta política. Sin embargo, los productores desconfiaban de la capacidad de los comerciantes 

para sostenerla y se dieron a la tarea de controlar las existencias. (Crespo et. al, 1988:) 



INGENIOS AFILIADOS A LA UNION AZUCARERA 1903 

I n g e n i o 

Estado de Morelos 

Acamilpa 
Actopan 
Atlihuayán 
Calderón 
Casas ano 
Cocoyotla 
Coahuixtla 
Hospital 
Miacatlán 
Oacalco 
El Puente 
San Carlos 
Santa Inés 
Santa Clara 
San Gabriel 
San José Vista Hermosa 
San Nicolás Obispo 
San Vicente 
Tenextepango 
Temilpa 
Temisco 

Te nango 
Treinta 
Zacatepec 

Estado de Michoacán 

Laureles 
Los Otates 
Pedernales 
San Rafael Turicato 
Tepenahua 

Estado de Guerrero 

Atlixtac 

Estado de Puebla 

Calipam 
Coloalco y Motzoronguito 

Joaquín J. de Aráoz 
Emmanuel Amor 
Hijos de Antonio Escandón 
Vicente Alonso 
Estirpe Vélez Goribar 
Romualdo Pasquel 
Joaquín J. de Aráoz 
Vicente Alonso 
Francisco C. de Pasquel 
Francisco A. Vélez 

Producción 
1902/03 
(Tons.) 

728.6 
466.0 

2 157.5 
965.2 
444.6 
553.4 

2 677.3 
901.4 

Maria P. de Diez de Sollano 1 
Sucs. de Tomás de la Torre 1 

1 579.6 
486.0 
137.3 
856.4 
318.5 
367.2 
627.6 
700.0 

Vda. de Benito Arena 2 
Luis García Pimentel 1 
Emmanuel Amor 1 
Manuel V. Vidal 
Juan Pegaza 
Test. Delfín Sánchez 
Ignacio de la Torre y Mier 
Cnel. Manuel Alarcón 
Concepción Toriello de 
Fernández 
Luis García Pimentel 
Joaquín J. de Aráoz 
Intest. de Alejandro de la 
Arena 

Manuel Nicolín y Echanove 
Juan Basagoiti 
Suc. Bermejillo 
Juan Basagoiti 
Juan Basagoiti 

Gral. Juan B. Frisbie 

Gral. Mucio P. Martínez 
Gral. Mucio P. Martínez 

2 389.3 
2 980.0 
2 378.2 

590.l 

996.3 
2 362.7 

715.0 

1 237.l 

600.0 
180.0 

1 ººº·º 200.0 
180.0 

975.5 

2 700.0 
2 000.0 



Estado de Puebla (cont •••• ) 

Col6n 
Matlala 
Raboso 
Rijo 
San Nicolás 
Tatetla 

Estado de Sinaloa 

El Aguila 
La Aurora 
La Constancia 
El Dorado 
La Florida 

Estado de Veracruz 

Mahuixtlán 
San Crist6bal 
San Miguel 

Test. Vicente de la Hidalga 
Agustín de la Hidalga 
Illescas Hermanos 
Agustín de la Hidalga 
Sebastián B. de Mier 
Juan Pérez Martínez 

Aguila Sugar Refining Co. 
Redo y Cía. 
F. Orranda y Sarmiento 
Joaquín Redo 
Zackany Sucs. 

Eduardo Dondé 
San Cristóbal, S.A. 
José Luis Pérez e Hijos 

T o t a l 

l ººº·º 500.0 
900.0 

l 500.0 
2 300.0 
3 000.0 

2 ººº·º 650.0 
500.0 
100.0 
700.0 

725.0 
2 039.9 
3 550.0 

53 265.8 

FUENTE: Para integrantes de la Unión Azucarera. SM. XIX. 32. 
10/3/1903. Para propietarios y producci6n por inge
nios. Revista Azucarera. The Hacendado Mexicano's 
Yecrly Suger Report. 1903-1904. 

* TOMADO DE CRESPO, 1990: 948-949 



En 1904 cuando el monopolio de los comerciantes quebró y los precios en el mercado interno se 

derrumbaron se hizo evidente que este sislcma de manejo estaba agolado,ya que era incapaz de absorber el 

nuevo componcnle estructural de la industria: el crecimiento sostenido de la producci6n,conlenido en el 

resorle mismo de las inversiones que hacia posible la modernización tecnológica.(10) 

La única solución, al descartar la exportación como una allernaliva real y exitosa en el largo 

plazo, era la de ampliar en forma soslcnida el mercado, incrementando el consumo directo y la creación de 

nuevas industrias en las que el azúcar fuera el insumo. Para esto era necesario bajar los precios, 

manteniendo y ampliando los márgenes de ganancia a través de la eficienlización productiva que redujera 

costos y el espacio de los intermediarios. 

Estas organizaciones mostraron su debilidad en relación con el comercio exterior. La 

industria azucarera se desarrolló en un medio social donde las alian7.as económicas, los lazos políticos y el 

dominio sobre los recursos territoriales producían resullados efectivos en el mercado interno protegido, pero 

eran totalmente ineficaces para enfrentarse a las tendencias del mercado mundial. El gran perdedor fue el 

consumidor, que debió comprar el azúcar a precios muy elevados y no contó con ninguna protección legal. 

Las haciendas de Atllhuayán, Xochlmuncas y Santa Inés 

La presencia de los Escand~n en el estado de Marcios, se remonta a mediados del S. XIX 

cuando Manuel Escand~n, el forjador original de la fortuna familiar, compra la Hacienda de Atlihuay n a los 

hermanos Mosso, en la regi~n de Yautepcc. Al morir Manuel, dicha hacienda queda integrada dentro de la 

Sociedad Escand~n Hermanos en liquidación. Esta sociedad se disuelve en 1888 (Ese. No!. 292, 1/VI/1888), 

y Atlihuayán se adjudica a los herederos de Antonio Escandón, sus seis hijos. 

Estos desde que recibieron la hacienda, decidieron administrarla en común y formar una 

sociedad: "Sociedad Hijos de Antonio Escandón", formalmcnle constituida el 5 de julio de 1890, con el objeto 

de producir principalmente azúcar, miel y aguardiente. El capital de la sociedad lo constituyó la misma 

hacienda y se aplicó a los seis socios en $312,450.00 cada uno, dando un total de $1,874,700.00 (Ese. Not. 

292, 5/VII/1890, P. 8/ Fs. 26-31). 

En 1890 Manuel Escandón y Arango compra a Isidoro e Ignacio De la Torre y Mier y a 

Tomas de la Torre,una vieja propiedad jesuita: la Hacienda de Xochimancas, en el Distrito de Cuernavaca, 

Marcios, colindante al norte con la Hacienda de Atlihuayan, al sur con el pueblo de Ticuman, y al oriente 

con la Hacienda del Hospital y la Hacienda de San Gaspar, Dolores y Tetecalita. Esta hacienda formaba 

parte del complejo Hacienda de San Carlos y anexos, Cocoyoc, Pantitlan, Cuatetela, Juchiquitzalco y 

Cacahuatlan. El valor de la transacción según escrituras correspondiente se fijó en $33,000.00). 



l¡ 7 

La Hacienda de Atlihuayán contaba para 1908-1909 con una superficie de 12 090 ha.,la 

superficie cosechada era de 589 ha.y tenla un importante y moderno ingenio, que había dado fama de 

progresista a Pablo Escandón. 

La extensión de las propiedades permitía a cada hacienda contar con una variedad de 

recursos naturales: tierras de temporal, pastos, montes, bosques maderas y tierras de riego, recursos 

potencialmente explotables de múltiples maneras. Por ejemplo, las tierras de temporal generalmente no se 

explotaban de manera directa por el hacendado sino que se arrendaban a los campesinos de las comunidades 

vecinas, quienes pagaban la renta con maíz, pastura y con trabajos sin paga. En Marcios los trabajadores que 

acudían a la hacienda percibían salarios por día o a destajo(ll} 

En el mismo año de 1890, mediante un convenio, se dona un terreno para la construcción 

de una vía de ferrocarril que pasa por la hacienda. La línea del Ferrocarril Interoceánico Acapulco-Veracruz 

Limitada, a cambio de la cesión de terrenos para el trayecto de via,y para compensar el donativo se 

establecería una estación de bandera y escape para la finca de Atlihuayán, se conlruirfa casa de guarda y 

ramal, se pondrían las alcantarillas necesarias para que el agua pasara libremente y los riegos en campos 

crU7.ados por la via no entorpecieran su explotación, y por último pagaría a la Sociedad " Hijos de Antonio 

Escandón" 75 cvos. diarios por concepto de sueldo al guardavía de dicho escape. (Ese. 26/VIII/1890. P 

44/Fs. 182-184). 

Debido a que en Marcios la tierra disponible y el agua de riego eran limitadas, algunos 

hacendados compraron haciendas vecinas. Esta preferencia por la expansión del área dio lugar a numerosos 

conflictos de tierras y derechos de uso de agua y pastos para el ganado con los pueblos. 

En 1891 Carlota Escandón y Barrón, quien residla en Europa, casada con el Duque de 

Montcllano, vende su parte de Allibuayán a sus hermanos (Ese. Not. 292, 6\XI\1891). En 18% Maria 

Escandón y Barrón vende a sus hermanos también, su parte de la Hacienda de Atlihuayan, .(Esc.Not.22, 

6IVl18%). 

En 1905 Manuel Escandón y Arango vende a la Sociedad citada la Hacienda de 

Xochimancas, ubicada en el Distrito de Cuerna vaca, que colindaba al norte con la Hacienda de Al lihuayan. 

El valor en escrituras se fija en la cantidad de $33 000.000. (Ese. Not. 43, 6/V / 1905, P.29/Fs.223-229, V.31). 

Cabe señalar que en 1890 Manuel Escandón y Arango había comprado esta vieja 

propiedad jesuita a Isidoro e Ignacio de la Torre y Mier y a Tomas de la Torre. El valor de esta operación se 

fijo también en $33 000.00 según escritura correspondiente. (Ese. Not. 292, 6/IX/ 1890/P/.56/Fs. 216-221). 

La estratagema de subvaluar la propiedad en transacciones de compraventa para evasión 

fiscal es evidente en este caso, pues el precio de la tierra en Morelos se habla elevado considerablemente en 

el transcurso de los quince años que mediaban entre ambas operaciones. El precio de la buena tierra en 

Morelos era el más alto de la República descontando el Distrito Federal. 
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En 1906, la sociedad Hijos de Antonio Escandón compra a Francisco A. Velez ,un terreno 

en Yautepec, colindanle a la Hacienda de Atlihuayán por el que pagan$4 000.00 valor libros (Ese. Not. 43, 

16/VI/1906, P. 438/Fs. 185-190 V. 42) 

Este proceso de concentración de la propiedad de la tierra no estuvo exento de conflictos 

diversos entre los actores sociales involucrados. 

Los hijos de Antonio Escandón preocupados por tener protegida legalmente toda su 

propiedad territorial frente a cualquier demanda, en 1893 solicilan a la Secretaría de Fomento una 

declaración de que no hay huecos ni baldíos en ranchos y haciendas de sus propiedades incluyendo entre 

ellas desde luego a Atlihuayán. (Ese. Not. 617, 18/1/1893, P. 27/Fs. 167-168). 

Yautcpec se encontró con que la Hacienda de Atlihuayán cercó sus suministros de agua; el 

pueblo de Tetccalita tuvo problemas de linderos con la Hacienda de 

Xochimancas; Tequesquitengo fue inundado por un hacendado hostil .... ; se priva a campesinos de escasos 

recursos de los montes, pasti7~~les, leña, agua, a los que tradicionalmenle tenían acceso. 

El manejo real de las haciendas por administradores, frecuentemente españoles, irritaba al 

campesinado que era objeto de un trato irrespetuoso y o despectivo de su parte. Pablo Escandón refiere en 

su diario las quejas contra un administrador español de la Hacienda de Atlihuayan, a quien tuvo que 

despedir y cómo a partir de ahí decidió contratar sólo administradores mexicanos. (Escandón, s.f.) 

En 1902 la hacienda tuvo serios problemas de colindancia con el pueblo de Yautepec. 

(Sotelo Inclán, 1943:442-445). 

El incidente que motivó el conflicto se inició porque la Hacienda de Atlihuayán tendió una 

cerca doble desde un punto denominado "La Ceiba", cercano al pueblo de Yautepcc y limítrofe con la finca, 

la que llegó hasta "Las Tetillas" con la intención de anexar a Atlihuayán siete caballerfas de los terrenos 

comunales del pueblo. El ganado de los ranchos, al reconocer sus comederos brincaba sobre dicha cerca, 

derribándola en algunos tramos, por lo que se le retenía en la hacienda, la cual se hada pagar crecidas 

multas. Por la protesta de los ganaderos por esos atropellos, temporalmente se envió una fuerza rural a 

dicha finca para apoyar a la hacienda. 

Los afectados se agruparon para defender sus derechos y una comisión de sesenta vecinos 

encabezados por Jovito Serrano se trasladó a la capital para exponer el caso al propio Presidente con 

pruebas documentales. 

Dfaz los recibió, les prometió ayuda, y los comisionados regresaron al pueblo con la 

confianza de que se les haría justicia. Así con verdaderos sacrificios pecuniarios continuaron la lucha legal 

contra los Escandón por poco más de tres años. 

El 11 de mayo de 1905 fueron detenidos en la Ciudad de México Jovito Serrano y otro 

compañero, por agentes de la policía reservada. Los dos prisioneros fueron deportados a Quintana Roo, con 

otros nombres, y junto con 35 indígenas vecinos de los pueblos del estado de Morelos.(12) 
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En 1905 Pablo Escandón como administrador de la Sociedad Hijos de Antonio Escandón, 

llega a un convenio con un propietario de ganado de la región de Yautepec, Agapito Gómcz, cuyas reses 

invaden constantemente terrenos de la hacienda. Se obliga a Agapito Gómez a que saque sus reses de las 

tierras de la hacienda o que se las venda a los Escandón y en el caso de no desocuparla en el plazo 

estipulado, entregarla como multa 15 reses de un año en adelante.( Ese. Not.22,1905). 

Este caso y los términos en que se resuelve, es decir con negociación favorable para la 

hacienda, resulta ilustrativo del incremento de conflictos entre hacendados y pequeños ganaderos. 

En el periodo de nuestro estudio Morelos se habla convertido en una especie de "Utopla"

scgún palabras de Womack- para los hacendados azucareros quienes a través de toda una gama de 

mecanismos económicos, políticos y socio-culturales, dominaban a la región y a sus habitantes. Los 

campesinos convertidos en peones experimentaron entonces Ja diferencia entre viejas y nuevas formas de 

opresión. 

Salvador Rueda señala: "el carácter agrario del zapatismo no tiene como origen inmediato 

el despojo de los medios de producción a los pueblos, sino que el deseo y la intención de poseer tierras, 

montes y aguas no son más que algunas de las manifestaciones visibles de un hecho más profundo, como lo 

es el de la práctica específica de ciertas relaciones de producción". Rueda describe algunas: "El terror de la 

presencia de lo superior que siempre está alerta, vigila y controla, más que la represión, era el instrumento 

preventivo: el campesino morclense siempre estaba bajo la amenazadora mirada estatal a través de sus 

pequeñas instituciones y símbolos. No en balde la política rural y el ejército federal eran conocidos 

popularmente también bajo un nombre que no dejaba dudas: Supremo gobierno, o recuérdese, si no, la 

doble función del cobro de la "contribución personal" -captación era el nombre oficial-; por un lado, era un 

impuesto que !colan que pagar forzosamente todos los hombres mayores de quince años; por el otro, les 

daban a cambio un comprobante que los identificaba como trabajadores pertenecientes a un pueblo o a una 

hacienda específicos, por lo que su tránsito a otros lugares era obligadamente temporal. Este terror, pues, 

tenla como primer objetivo arraigar al trabajador". La desobediencia podía acarrear males terribles, por ello 

el arraigo a los pueblos y la pertenencia a haciendas era preferible para los campesinos, pues generalmente 

"navegar por el mundo" significaba el haber sido deportados o remitidos al servicio militar forzoso acusados 

de delincuentes. (Rueda, 1986 :263-268 y Knight, 1986:158-166)) 

Los Escaodón Barrón no se limitan a extender y consolidar derechos de propiedad sobre 

tierras y recursos, y superan las dificultades para obtener el capital requerido para costear la nueva 

tecnologfa. Atlihuayán se convierte así en una hacienda ingenio moderna y avanzada. 

Los grandes hacendados buscan fuentes alternativas de crédito a través de nuevas redes 

financieras, los favorece el hecho de que muchos de ellos como Pablo Escaodón vivan en la Ciudad de 

México y se encuentren constantemente presentes en el centro del poder. Gracias a sus relaciones sociales y 

poUticas no sólo obtienen una polltica económica sumamente favorable por parte del Estado sino también el 

acceso directo a recursos económicos privados. 



Las instituciones bancarias se comcn1.aron a establecer durante el Porfiriato. Estos nuevos 

bancos ten!an dificultac.les para atender las solicitudes de crédito de las empresas agrkolas ya que los 

préstamos no estaban diseñados para este sector, sino para los establecimientos mercantiles. Habla 

préstamos por seis meses y a largo plazo, pero ninguno de ellos se ajustaba a los requerimientos crediticios 

de las haciendas azucareras. Estas depcnd!an principalmente del crédito de comerciantes acaparadores, que 

recib!an como aval la producción de la siguiente zafra. El dominio financiero de los comerciantes era mayor 

en el caso de las pequeñas haciendas azucareras; algunos dueños de grandes haciendas hablan integrado 

verticalmente sus empresas agr!colas a bodegas y comercios en la Ciudad de México. 

En el caso de la familia Escandón Barrón, Pablo fue socio fundador, accionista y miembro 

del Consejo de Administración del Banco Nacional de México, y por otro lado, la familia segu(a prestando 

dinero a censo consignativo con interés a un buen número de particulares, asimismo recibían rentas por 

concepto de sus propiedades urbanas e ingresos v!a acciones en otros campos. 

Sus contactos comerciales con la Casa Barrón, Forbes y era. sus parientes cercanos por el 

lado materno, y sus v!nculos familiares, matrimoniales, sociales y políticos con la alta elite porfirista 

constituian un valioso capital. 

En la Hacienda de Atlihuayan, y a propuesta de su administrador Cristóbal Sarmina, un 

"entusiasta modernizador" se lleva a cabo a principios de la década de 1890 una demostración de la 

maquinaria agrícola más avan1.ada. A esta función campestre concurrieron casi todos los hacendados y 

administradores de las haciendas de la zona (Rulz de Velazco, 1937:319-320). 

Para 1898-99 la propiedad de Atlihuayan ya ha sido ya transformada. (Kaerger, 1986:595-

597) y junto con su anexo San lose Caracol contaba con maquinaria D.T.E. y C., y produc!an 891 000 kilos de 

miel y 1 727 806 Kg de azílcar. Ocupaba el segundo lugar entre las 18 mayores haciendas de Morelos en la 

producción de azílcar y el 13vo lugar como productor de mieles.(13) 

En la zafra 1901-02 bajó al quinto lugar en la producción de azúcar por Hay subió al 

noveno en mieles: miel 979 895 kg. y azílcar 1 789 258 kg. En 1902-03 bajó a un octavo lugar en producción 

de azílcar y al décimo en mieles: miel 20 053 799 kg. y azúcar 1 586 487 kg. En 1904-05 ocupó el séptimo 

lugar como productor de azúcar con 1 852 382 kg. y el octavo lugar como productor de mieles con 784 800 

kg. En 1905-1906 ocupa nuevamente el octavo lugar en la producción de azúcar con una zafra menor a la del 

año anterior: 1 555 950 kg. y bajó al decimosexto lugar en producción de mieles con 572 2% kg. 

En 1907-1908 asciende al sexto lugar con un incremento sustancial de la producción de 

azúcar que llegó a 2 404 360 kg. y también en mieles mejora mucho su posición relativa al ocupar el séptimo 

lugar con 1195 164 kg. En 1908-1909 se incrementó aún más la producción azucarera: 2 622 745 kg. y se 

mantiene en un séptimo lugar pero la producción de mieles aumenta a 1 395 556 situando a Atlihuayán en el 

tercer lugar del Estado. 

5 
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La zafra de 1909-10 registró el mayor incremento anual pues la producción de az6cár 

alcan1.a los 3 206 033 kg. y continuó ocupando dicha hacienda el séptimo lugar, la miel en cambio baja a 914 

923 kg. 

Para la zafra de 1911-1912 no hay datos. Atlihuayán obtiene la mejor zafra de su historia 

para 1912-13 con 3 585 800 kg. ocupando el segundo lugar entre las haciendas del Estado. En miel ocupa 

también un honroso cuarto lugar con 1 135 004 kg. 

Todavía en 1913-14 a pesar de la revolución 1.apatista produce 1 984 624 kg. de azúcar y 849 

890 kg. de miel ocupando el tercer y cuarto lugar respectivamente en la producción de empresas azucareras 

de Marcios. 

Estos datos tomados del "Mexican Sugar Report" (Melville, 1979) hay que contrastarlos con 

la producción anual de azúcar y mieles del estado y de la república y con el índice anual de precios por 

kilogramo o tonelada para obtener un cálculo aproximado por los ingresos en estos conceptos.(14) 

En un estudio que hace Kacrgcr sobre la Hacienda de Atlihuayan -comparándola con la 

hacienda de Zacatcpec en Vcracruz- indica el nivel de ganancias de esta empresa .Si se intenta calcular el 

costo neto de producción de azúcar, restando los ingresos estimados por la venta de aguardiente, en el caso 

de Atlihuayán una tonelada resultó al costo de 87.82 pesos en la zafra de 1898-1899,el kilo .087 

pcsos.(Kaerger, 1986: 595-597.). Tomando en cuenta el nivel de precios al mayorco del azúcar en la Ciudad 

de Mexico, principal mercado de los azucareros morelenses,donde entre 1889 y 1899 el kilo de azucar costó 

en promedio anual $0.20 el autor hace un cálculo burdo de las utilidades que correspondían a hacendados y 

mayoristas.Estas suman más de un 100% con relacional capital invertido en el caso de Atlihuayan.(15) 

Estas utilidades dependían de la manipulación de los precios internos por el lado de los 

acaparadores y no pudieron sostenerse frente al crecimiento de la oferta interna y la evolución de las 

condiciones fijadas al comercio internacional del azúcar. 

En el caso de Morelos, los límites impuestos por el agua de regadío estrecharon el margen 

de posibilidades de los hacendados para reducir sus costos de producción; y la posición geográfica en el 

centro del pais, además de limitaciones derivadas de elementos estructurales hadan que los hacendados de 

la región no tuvieran una posición competitiva en los mercados internacionales. En estas circunstancias, los 

precios internos de az6car cobraban un carácter crítico y se convertían en el foco de la especulación y la 

manipulación política. 

Otra importante propiedad de los Escandón en Marcios a fines del porfiriato fué la 

Hacienda de Santa Inés con sus anexos de Guadalupe y Buenavista, ubicadas en el Distrito de Marcios, 

jurisdicción de Cuautla. Esta propiedad la compra María Escandón de Bucb, hermana de Pablo, a Soledad 

Toriello Vda. de Arena, en marzo de 1907. 

La Hacienda contaba con una superficie total de 2 500 Ha. y una superficie cosechada de 

298 Ha. y tenía su propio ingenio. El monto de la operación se fijó (Ese. Not. 43,21/III/1907, P. 687, Fs. 97-

124- V- 51) en $1,089,000.00. De estos se estableció como valor al bien raíz y objetos diversos, muebles ... 



$120,632.00. Los antiguos propietarios seguirían haciendo la molienda de la caña de la zafra correspondiente 

hasta el 30 de junio de 1907. El pago se hizo casi de contado pues se pagaron así $957,750.00 (Ver. Ese. 

Not. 43, 21/llI/1907, P. 687/Fs 97-124 V. 51). 

María Escandón de Buch vendió en 1906 un terreno ubicado en Paseo de la Reforma y 

Bucareli, en la Ciudad de México en la suma de $600 000.00 lo que nos indica el traslado de un capital 

invertido en un bien raíz urbano a un bien raíz rural pero moderno y productivo, pues la Hacienda de Santa 

Inés ya había sido transformada en empresa agrícola azucarera moderna en la fecha de la compra. 

En la escritura de venta de Santa Inés se incluyó la venta de derechos sobre Ranchos 

Calalpam y Rancho de Huaje, pero los propietarios no se responsabili7.aban por "evicción y saneamiento' de 

las mismas. Se hace referencia también a querellas que se seguirán por cuestiones de aguas y caminos. Lo 

que, lleva a pensar que hay un clima de tensión en el que afloran constantemente los conflictos. 

Hacia 1910 María Escandón llega a un acuerdo con la Hacienda del Hospital por litigios 

relacionados con derechos de agua sobre manantiales nacidos en terrenos de la Hacienda de Santa Inés. En 

el mismo año se efect6a la rescisión de un contrato de arrendamiento. El arrendatario tenía contrato de 

siembra de caña con antiguos dueños y al vencimiento, María Escandón no lo renueva.(Not. 438/VI/1910, p. 

1872/Fs. 132-139 V. 79). Dado el incremento en producción hace suponer que este hecho puede apuntar a 

una tendencia gcncral.(16) 

Santa Inés era ya en la zafra de 1898-1899 la tercera productora de aztícar en el estado de 

Morclos y ocupaba el decimosexto lugar como productor de micles.(17) 

En la zafra 1905-1907 Santa Inés es la segunda productora de az6car en el estado de 

Morelos, muy de cerca del primer lugar de Santa María Tcnango, de los García Pirncntel y ocupa el cuarto 

lugar en producción de mieles. 

Ya bajo la administración Escandón Bush en la zafra 1908-1909 baja al décimo lugar como 

productor de az6car, de 3 400 314 kilos del año anterior bajó a 2 496 015 kilos a pesar de que la producción 

total del Estado se incrementó (Mclville p. 90). En la zafra del año siguiente 1909-1910 baja todavía más a 

un décimo segundo lugar a pesar de que incrementa su producción a 2 585 000 kilos y que la producción total 

de aztícar del Estado bajó ligeramente (Melville pp. 91-92) y en 1911-12 baja al décimo quinto Jugar con 2 

163 200 kilos (Melville 96-97). No obstante para 1912-1913 Santa Inés asegura un segundo lugar con 2 020 

874 kilos cuando la producción de aztícar del estado se ha reducido a menos de la mitad (20 284 502 kilos). 

Las haciendas de los Escandón para 1912-1913 no han sufrido pérdidas por la caña 

quemada por zapatistas. Según parece Pablo Escandón se contaba entre los hacendados que pagaban por 

protección a los revolucionarios. (Womack, 1974:154) 

Los datos sobre la producción de Atlihuayán y Santa Inés son indicativos de la importancia 

de estas haciendas en el conjunto de las propiedades azucareras de Morelos. Es innegable que las haciendas 

azucareras producían grandes utilidades. Los hacendados hacían alarde de sus ganancias y aconsejaban a 

otros productores que invirtieran su capital en nueva maquinaria. 



•ouc esta es una industria lucrativa queda demostrado por el hecho de que los ingenios azucareros de 

Tcnango, Santa Oara y San Ignacio en el Estado de Marcios amorti1.aron o su dueño el total de sus inver
siones en cuatro años.• C-lnternationnl Dureau of American Rcpublics, 1900 :209 cit. Melville, 1979:48) 

Un rendimiento conservador de 2 500 a 3 000 kilos de azúcar por hectárea (Barrcll, 1970: 

119} debla significar un ingreso bruto cercano a los 200 000 pesos por la venia de azúcar y subproductos, 

cantidad más que respetable en aquel entonces si se piensa que el Estado Libre y Soberano de Marcios tenla 

un presupuesto anual de unos 350 000 pesos (Magaña 1951: 1-74). 

En el caso de la Hacienda de Santa Clara, Warman señala para 1909 un ingreso neto por 

producción de azúcar de 1 000 000 de pesos, mientras el presupuesto de ingresos de Marcios se situaba ese 

año en torno a la mitad. (Warman, 1976: 62) 

Las haciendas tenían rubros de ingreso adicionales a través del arrendamiento y la 

aparcería, tierras de temporal maíz, pastos para ganado, pago de derechos por el uso del monte. 

Es probable que la amortimción de las inversiones fuera más lenta en la primera década 

del S. XX donde además se dejan sentir los efectos de la saturación del mercado interno y la mayor 

competencia nacional e internacional. La crisis mundial de 1907-1910 tampoco pasó inadvertida. Pero en el 

conjunto para 1910-1911 las haciendas-ingenios de este estado seguían siendo negocios lucrativos. 

La compra de las Haciendas de Xochimancas y Santa Inés efectuada entre 1905 y 1907, 

además de otra operación de compra que realiza Pablo Escandón en 1907 cuando adquiere la Hacienda del 

Jabalí, en Rlo Verde, San Luis Potosi, en una wna productora de azúcar, permite suponer que los 

propietarios empresarios azucareros velan un futuro promisorio en este campo a pesar de la competencia 

creciente de inversiooistas nacionales y extranjeros. 

A juzgar por las cifras de producción relacionadas con la Hacienda de Atlihuayán y Santa 

Inés, incluso en los primeros años de la Revolución, sus cálculos económicos parecían acertados. En cambio 

las consecuencias pollticas y sociales de esta modernización señorial estuvieron lejos de ser previstos por 

sus entusiastas promotores. 

El complejo sistema de relaciones económicas, pollticas y sociales que permitió la 

modernización de la producción azucarera y el desarrollo de estos empresarios, que por lo demás no dejaron 

de ser hacendados- con las connotaciones que este término conlleva y que analizaremos en el capítulo 

correspondiente a mentalidad y cultura, fueron de las primeras víctimas de una revolución que precisamente 

en su suelo abanderó las demandas agraristas más consistentes. 

Veracruz y San Luis Potosi, azúcar y café 

El interés de los Escandón Barrón en las inversiones azucareras se extendió más allá del 

Estado de Marcios por düerentes razones. 
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Cabe recordar que Vcracruz fue una de las regiones donde Manuel Escand6n y Garmendia 

el empresario fundador del patrimonio familiar tuvo variados e importantes intereses económicos. 

Señala Southworth en 1900 que Vcracruz era considerado uno de los mejores estados para 

el cultivo de la caña de azúcar y como haciendas dignas de mención en este caso cita a las de Toxpan y San 

Francisco en la región de Córdoba. (Southworlh, 1900: 53). 

Respecto al café, informa el mismo Southworth, que su cultivo ofrece magnflicas 

oportunidades para la inversión de capital, pues hay muchas tierras apropiadas para su cultivo en el estado 

de Veracruz, y en cuanto a los precios obtenidos en los mercados extranjeros, no puede negarse que a pesar 

de lo rudimentario de sus métodos de producción reporta grandes utilidades. "El café que produce 

Veracruz es digno de su fama ... no tiene rival en el mundo ... " (Southworth, 1900:43) 

En 1890-1910 encontramos a los Escand6n como propietarios, por herencia, de la mitad del 

Rancho "Comedero de las Animas" en Córdoba. Se trata de un rancho cafetalero que en 1871 tenía un valor 

en escritura de $32,000.00. 

En 18% Guadalupe Escandón de Escandón presta con hipoteca de Haciendas de San 

Francisco de las Lagunas y Haciendas "Toxpam" en Córdoba $235,000.00 al 8%, a Amalia Vda. de Uhink.. 

En 1900 le presta otros $75,000.00. 

En 1905 Marra Escandón de Buch y sus hermanas Guadalupe y Carlota Escandón de Falco 

compran las dos haciendas citadas en $422,289.45 (valor escritura) con aperos, ganado y cafetos aplicándose 

$220,000.00 a la propiedad ralz y sus siembras, $150,000.00 por puente de fierro, ferrocarril y maquinaria y 

$52,289.45 por aperos, muebles y enseres (Ese. Not. 42, 21/IX/1905: P.153/Fs.138-149,V .34). Además de 

ser haciendas cafetaleras destacaban por su producción de azúcar y San Francisco Toxpan contaba con un 

ingenio que seguía trabajando durante la Revolución (Rulz de Velasco, 1894) 

Por hipoteca de ambas haciendas se debían a Guadalupe por concepto de capital y réditos 

vencidos $300,000.00 y también debfan cerca de $35,000.00 al Ayuntamiento de la Ciudad de Córdoba. Con 

la venta se pagan deudas (Idem). 

Quedan como propietarios en las proporciones siguientes: Ma. E. de Bush con el 56%, 

Carlota E. de Falco un 22% y Guadalupe E. de Escandón 22% (Idem ). 

En 1910 con motivo de la muerte de Manuel Escandón y Arango esposo de Guadalupe se 

hace un avalúo de sus bienes en el cual se hace mención de la parle que como propietaria de dicha hacienda 

en Veracruz tiene Guadalupe, el 22 por ciento, que equivalen a un capital de $220,000.00; o sea que dichas 

haciendas tendrían un valor aproximado en libros de más de $1,000.000.00 (Ese. Not. 42, 17 /VI/1910: 

P.1891/Fs.189-217 V.80). 

Esta operación de compra-venta es un ejemplo de como las dificultades para pagar créditos 

hipotecarios constituían uno de los mecanismos a través de los cuales los acreedores podían adquirir bienes 

rurales. 



55 

Veracruz fue uno de Jos estados de mayor desarrollo relativo durante el Porfiriato, 

impulsado por el Puerto de Veracruz -el más importante del pals-, por la agricultura tropical de exportación 

y en menor proporción por la industria. (Hermosillo, 19SO: 480-481). De ahl que adquirir tierras en los 

alrededores de Córdoba en 1905 prometla ser una inversión muy atractiva. 

Por otra parte, los Escandón incursionan como propietarios de tierras en San Luis Potosi 

hacia fines del Porfiriato. En 1905 Pablo Escandón y Barrón compra la Hacienda de Nuestra Señora del 

Rosario, alias "Jabalr' en Rlo Verde. 

Pablo paga por esta hacienda a Franco Veraslegui $675,000.00. Dicha hacienda tiene una 

superficie de 25 sitios, 332 caballerlas, 5 fanegas, equivalentes a 45,279 Ha. 93 a 71 ca. La venden con 

servidumbres, tierras, fábricas, aguas, trajes, maquinaria ..... El precio incluía $30,000.00 por concepto de 

ferrocarril en construcción y $168,500.00 por valor de cosecha que quedó incluido en la venta.(Esc. 

Not.43,21/10/1905: P.194 Fs.256-276 V .34) 

San Luis Polos( es también un eslado con imporlante desarrollo económico duranle el 

Porfiriato. Por sus minas y su posición geográfica se convirtió en un eje ferrocarrilero y comercial de 

primera línea. (Cockroft, 1974:Cap.I) 

En la región de Rfo Verde junto con Valle del Malz y Alaquinés se inicia desde mediados 

del siglo XIX un proceso de cambios que orientaron la producción agrícola hacia la comercialización. Este 

cambio encontró su expresión más nítida en el desarrollo de la producción cañera y de sus derivados. 

(Marquez y Sánchez, 1984)(18) 

Aunque ya era conocido el cultivo de caña en olras partes del estado, es en Río Verde 

donde se inicia el desarrollo azucarero, proceso que desembocará en el establecimiento de molinos e 

ingenios modernos en esa región y en Valle de Maíz (ldem). 

Durante el Porliriato los gobernadores promovieron exenciones fiscales para el fomento de 

la producción azucarera. Pero fueron pocos los hacendados de la región que estuvieron en condiciones de 

sacar partido a la favorable coti7.ación que tenla el azúcar en el mercado nacional y hacia fines de siglo 

irrumpió el capital norteamericano en el ámbito cañero de San Luis Potosi. (Márquez, 1984: 9-10). 

Pablo Escandón considerado "perito en asuntos agrlcolas" con toda la experiencia de sus 

propiedades azucareras de Morelos debe haber invertido en la compara de la Hacienda del Rosario en 

vistas a convertirla en una moderna hacienda azucarera tipo Atlihuayán. 

Las haciendas capllalinas 

El Distrito Federal comprendía durante el Porfiriato 8 municipalidades: México, 

Guadalupe Hidalgo, Tacubaya, Tacuba, Azcapotzalco, Mixcoac, Ixtacala, Coyoacán, Tlalpan y Xoclúmilco. 

En varios de ellos los Escandón tenían propiedades. 



En el período 1858-1910 la Ciudad de México sufre una ¡,'Tan transformación , su expansión 

física es notuble. En sólo 50 años su área que en 1858 era de 8.5 km2, se amplia 4.7 veces y ocupa en 1910 

una superficie de 40.5 km2. La expansión de la ciudad absorbe zonas rurales, formándose fraccionamientos 

en antiguas haciendas y ranchos. Este crecimiento se efectúa principalmente en los sectores surponicntc y 

poniente, hasta invadir los municipios de Tacuba yTacubaya. (Morales, 1978: 190-191). 

El poniente de la ciudad estaba constituido por terrenos más altos y por lo tanto, menos 

expuestos a inundaciones, eran tierras de una vegetación muy rica, que permitía la construcción de casas con 

jardines, donde llegaba el aire purificado y por ello se establecieron ahí las colonias para las clases 

pudientes (D. Morales, 19:191). 

La capital contaba con zonas dotadas de recursos materiales abundantes y variados. La 

agricultura y la ganadería se desarrollaban en ranchos haciendas y ejidos, que coexistían y rodeaban a la 

Ciudad de México. 

El cultivo del maíz y el frijol era general en todo el valle; el cultivo de la hortaliza, aunque 

se efectuaba en casi todo el distrito era predominante en Xochimilco; las frutas se producían sobre todo en 

Coyoacan, Tacubaya, Tacuba, San Angel, Mixcoac, Azcapot7.alco; el trigo se daba de preferencia en el norte 

del D.F. y eran las haciendas y ranchos de Azcapot7.1lco y Guadalupe los que mejor la atendían; también se 

cultivaba la cebada. La alfalfa constituía la principal fuente de abastecimiento de forrajes para los ganados 

lecheros, los había en todos lados pero son quizás los más importantes en el norte y en la región media. Por 

último, objeto de atención, son los grandes magueyales que hay sobre todo en las lomas. (Hira de Gortari y 

Hernández, 1988: 24-25 V.III)(19) 

En este contexto, los Escandón eran propietarios de tres haciendas que tuvieron distinto 

origen y fecha de adquisición. 

Entre las más importantes estaba la Hacienda de la Condesa que tuvo su origen en la 

herencia de Vicente Escandón a sus hijos los Escandón Arango. (Vicente muere en 1876 intestado). A su 

vez dicha hacienda la heredo Vicente de su tío Manuel Escandón y Garmendia. 

La Hacienda de la Condesa con una superficie de 164,381 m2 se ubica en el municipio de 

Tacubaya. Producía pulque y criaba ganado. (Ese. Not. 292, 26/XI/1890, P.98/Fs.388-395). 

Los Escandón Arango utilizaban esta propiedad como prenda hipotecaria y por lo menos 

desde 1882 deblan dinero $120,000.00 sobre la misma a Leocadia Molinos de Arango (tia materna). En 1890 

firma censo consignativo con hipoteca de la misma hacienda por la suma de $27,000.00 a 6 años con un 

interés del 5% anual (Ese. Not. 292, 26/Xl/1890, p. 98/Fs. 388-395). El mismo año firmaron otro censo 

consignativo a favor de la testamentaría de Rafael Lucio por $20,000.00 al 6% anual con igual prenda 

hipotecaria (Ese. No. 292, 6/Xll/1890, p. 97 /Fs. 375-388). 

Para principios de siglo había aumentado tanto el valor del terreno en esta zona que el 

intestado de Vicente Escandón vendió dicha hacienda al Banco Mutualista y de Ahorros en $1,000,000.00 
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(valor escritura). El interés del Banco es fraccionar lbs terrenos. La familia Escandón conserva el casco de 

la hacienda y la copropiedad de la troje, el jardín y la huerta (Ese. Not. 22, 5/Xl/1902, p. 182/fs. 265 t.1). 

Otra propiedad importante fue la Hacienda de San Antonio y sus ranchos anexos Estrella, 

Taxqueña y Ciénaga de Dolores que adquirió en 1905 María Escandón y Barrón de Buch (Ese. No!. 43, 

24/X/1905, p. 144/ Fs. 277-296). 

En dicha hacienda, entonces propiedad de Francisco y Miguel Buch, una de las familias 

más ricas de la época Valadc7, 1977:23 y 71 T.11 ), tenía una hipoteca a favor de los Escandón y Barrón. 

En 1881 se prestaron a los Bueh $200,000.00 por un plazo de 8 años a 7.5% anual con 

hipoteca de la hacienda y ranchos anexos. En 1886 solicitaron prórroga del pago. Para 1892 habían pagado 

solo $40,000.00 del préstamo original y firmaron a Pablo, Manuel y Eustaquio Escandón y Barrón un censo 

consignativo por $160,000.00 al 7% anual por 7 años con la misma prenda hipotecaria. (Ese. Not. 

292,16/VIII/1892, p. 28 /Fs. 130-144). En el mismo año, ahora con Carlota Escandón de Falco contraen 

otro censo por $60,000.00 a 7 años con el 7.5% anual y también con igual hipoteca. (Ese. Not. 292, i/I/1892, 

p. 41/Fs. 186v-195v). 

En 1899 los Buch pagan a Pablo, Manuel y Eustaquio Escandón y Barrón $80,000.00 a 

cuenta de los $160,000.00 y establecen nuevo censo por $80,000.00 a 5 años, hipotecando nuevamente la 

Hacienda de San Antonio y ranchos anexos. (Ese. Not. 292,26/Vl/1899)). En 1901 los Buch pagan y 

cancelan adeudo. (Ese. Not. 22, 2/X/1901: P.105/Fs. 519-525 V.2do Sem.). 

En 1905 como ya se mencionó María Escandón de Buch compra la propiedad. Carlota se 

había casado con Manuel Buch pariente de Francisco y Miguel. 

Las haciendas tenían también la finalidad de servir de medios para obtener créditos, y 

préstamos se hadan con frecuencia entre familiares como en los casos de la Hacienda La Condesa y la de 

San Antonio. Con ello se hace evidente la importancia de las relaciones y vínculos familiares, as( como de la 

propiedad tierras para obtener créditos. 

La Hacienda de San Antonio tiene una superficie total de un poco menos de 1467 Ha. 

María paga la cantidad de $415,000.00 y contrae un crédito de $200,000.00 a 5 años con 6% de interés. Se 

trata de una unidad productora de pulque y maíz. (Ese. Not. 43, 24/X/105, p. 194/Fs.277-296, V 35). 

En 1905 vende 2 fracciones del Rancho de Taxqueña en $35,000.00 (Ese. Not. 43, 

4/XII/1905: P.226/Fs.135-151) y en 1906 vende el llamado "Potrero de Jerusalem" de la Hacienda de San 

Antonio en 93,100.25 (310 367.5 m2). son terrenos con magucyes (Ese. Not. 43, l/VIII/1906: P.461/Fs.43-

61). 

María Escandón de Buch aparece también como propietaria de una Hacienda de Santa 

Ana de Arango en el Municipio de Guadalupe Hidalgo en 1910. El único dalo que se tiene es que en este 

año vende un terreno que fue parte de dicha hacienda con una superficie de aproximadamente 226 Ha.e en 

$20,000.00 (Ese. Not. 43, 7 /IV /1910: P. 1084/Fs.117-123, V.60). 
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Hidalgo, propietarios ausentlstas 

Las propiedades en Hidalgo tuvieron su origen en el matrimonio de Eustaquio Escandón y 

Barrón con Mariana de Mier y Pimentel. Nieta ésta de Gregario Mier y Tcrán, uno de los más ricos 

prestamistas y comerciante del periodo anterior al Porfiriato. 

Mariana quedó hufafana de padre desde su infancia y hereda tierras en Hidalgo, casas en la 

Ciudad de México y un considerable capital lfquido que presta a censo. 

Los bienes rafees en Hidalgo eran: una hacienda y seis ranchos. La Hacienda de San 

Jerónimo estaba ubicada en Tepeapulco al igual que los Ranchos de Tepango y La Cueva. Se trata de 

unidades de producción de ganado y pulque. Mariana las tenla arrendadas. En 1894 por enseres y ganado 

que la propietaria compra al arrendatario en turno paga $17,782.93 según inventario (Ese. Not. 43, 

14/IV /1894: P.105/Fs.664-670, ler Sem.) 

Los otros ranchos, también se locali1.aban en Tepeapulco Apam, eran: Tcscosango, 

Cuautlatilpan, Tepatlaxco y Buenavista. Estos eran también ranchos pulqucros arrendados. En 1891 

rentaban Tescasango $1,300.00 anuales con 15,991 magueyes: Cuautlatilpan con 95,650 magueyes y 

Tepepallaxco con 82,063 magueyes rentaban $5,200.00 anuales; Buenavista con 129,330 magueyes restaba 

$2,200.00 anuales. Los ranchos de Tepango y La Cueva los arrendaban en 

$ 4 800.00 anuales. Todos los contratos se fijaban a plazos de cinco anos. (Ese. Not. 617, 18/1/1893, 

p.27 /Fs.Ui7-268 y Ese. Not. 43, 14/4/1894, P.105/Fs.664-670 Icr Sem.) 

Mariana vende en 1896 los ranchos de Tepcpallaxco, Cuaullatilpam y Buenavista en 

$94,000.00 (valor escritura) a Abundio Méndez dueño de la Hacienda de Tlalayote, a quien le presta 

$50,000.00 que paga en 1903. (Ese. Not. 43, 25/V /1896: P.155 Fs. 955-962, ler. Scm.). 

En Hidalgo durante el Porfiriato esta región productora tradicional de pulque y aguamiel, 

pasa por un desarrollo interesante de la hacienda impulsado por el ferrocarril y su cercanía con la Ciudad de 

México. 

Sin embargo, los impulsos que llevaron a ampliar el sector comercial de la hacienda 

pulquera, a formar una organización de productores y distribuidores de pulque, y en general a aprovechar las 

posibilidades que daba Ja dinamización de la economía en general no tuvieron respuesta para el caso de las 

propiedades de Mariana de Escand6n. Ella y su marido fueron los típicos propietarios ausentes que 

arrendaban las tierras y sólo se preocupaban por venir a México de vez en cuando a cobrar sus rentas, pues 

vivían una vida señorial en Paris. 
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Otras propledndcs: de Tinxcaln y Onxnca a Francia 

Pablo Escandón y Barrón era dueño de la Hacienda y del Molino de San Diego 

Apetlahuaya, en Cuauhtémoc, Tlaxcala que le fue adjudicada como herencia en la de sus padres. Dicha 

Hacienda tenla una supcrlicic de 1 419 Ha., 1,158m. y habla sido valuada en 1882 en $60,000.00.(Esc. Not. 43, 

16/111/1910, P. 1768/Fs. 45-51 V.76). 

En 1910 vende estas propiedades; tierras, maquinaria, derechos de uso y aprovechamiento 

de riego y fuerza de aguas del rlo Zahuapan; "la Casa de Belem en Apizaco' los derechos de 

aprovechamiento de las aguas que provienen de la Hacienda Santa Clara en el sitio "San Benito" y la parte 

libre no enajenada del Cerro de Covadonga. También se incluye la Colonia establecida con el nombre de 

Barrón Escandón con excepción de lo que de esta se ha enajenado. 

El precio en escrituras por dicha operación fue de $130,000.00 ($55,000.00 corresponden a 

la propiedad ralz y el resto a llanos, enseres, maquinaria agrlcola, muebles, útiles de hacienda y molino). 

(Idcm) 

En Oaxaca los Escandón son propietarios del terreno Zuleta o Zulucta, al sur de la Ciudad 

de Tehuantepec, que comprende un sitio de ganado mayor y cuatro sitios de ganado menor. También de los 

Ranchos "Las Salinas" y Guausontla' en las afueras de la Ciudad de Tehuantcpcc.(Esc. Not. 22, 15/IV /1902: 

P.2 Fs. 1-10 T. 2do. Sem.). 

Estas propiedades son de Pablo, Manuel, Guadalupe y Eustaquio Escandón Barrón, Rafael 

Martlnez de la Torre, Dolores Galvcz e Ignacio Mejla y tuvieron su origen en la herencia que recibieron a 

través de Escandón Hermanos en liquidación. 

En el Protocolo de División y Partición de Bienes de Antonio y Catalina Eseandón y Barrón 

se registran como parte de la herencia terrenos en Tehuantepcc y Sonora, además de un rancho en 

Calamayoni, Alta California. (Ese. Not. 617, 20/1/1882, P. 20, Fs.108-176.). 

Por último y por el mismo Procolo de División y Partición de Bienes de Antonio y Catalina Barrón se 

sabe que estas gentes tenlan un porcentaje muy elevado de su capital en bancos ingleses y posiblemente 

franceses. Se encuentra un sólo protocolo que nos reliere a una propiedad rural en Europa. 

En la jurisdicción Seine-Marne, Pablo, Manuel y Eustaquio Eseandón y Barrón tenlan una 

linea de 502 Ha. en la jurisdicción de Melun que hacia 1895 pretendlan vender o arrendar.(Esc, Not. 43, 

4/V /1895: P.12/Fs. 687-695, ler. Sem.) 

Esta propiedad la adquieren con fines recreativos - pues estaba relativamente cerea de 

Parls y con buena caza- y por motivos de prestigio social y posibilidades de relacionarse con la alta sociedad 

europea. como se desprende de la lectura del diario de Manuel Escandón, el Marqués de Vtllavieja. 

En 1898-1899 decidieron vender el "Chateau Coubert" pues afirma Pablo en su Diario que 

además de que no producla nada tenla que erogar gastos que no disfrutaba. El 'Chateau' se vendió en 

$1,400,000.00 francos, menos gastos que tuvieron que hacer los Escandón que sumaron 110,000 francos • Lo 
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compraron los hermanos Dcsmacresl ricos refinadores de pelróleo. (Marques de . Villavieja, 1936 y 

Escandón, s.f.) 

Duranle los 8 años en que esla propiedad pcrleneció a los lrcs hermanos Escandón se 

gaslaron $1,000,000.00 de francos. (ldcm) 

l 
1 
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11 - Especulación y rentas urbanas 

La modernidad va estrechamente ligada al fenómeno de la urbani7.1ción. La concentración 

de la población en áreas urbanas posibilita un nivel de desarrollo industrial más elevado, el intercambio 

comercial, la concentración del capital y el control político. Se incrementa asimismo el valor del terreno en 

las ciudades y aumenta la demanda de bienes y ser.idos públicos. 

Como ya se habla señalado, junio a la burguesía mexicana de fines del siglo XIX, en gran 

medida con una base de operaciones regional, se desarrolla y consolida un sector vinculado 

fundamentalmente a la Ciudad de México. A este grupo pertenecían las familias Escandón Barrón y 

Escandón Arango, que tenían su residencia permanente en la capital del país. 

En este apartado se presentan las actividades económicas que alimentaron la riqueza 

familiar desde ámbitos distintos a la hacienda y que cubren un abanico de inversiones que van desde líneas 

consideradas "tradicionales" o "prccapitalistas" hasta áreas plenamente incorporadas a la modernización 

como las finanzas bancarias y la clcclricidad. También se intenta explicar su repliegue o "desinterés" en la 

inversión en la industria manufactura y de bienes de capital, característica que comparten con buena parle de 

la burguesía nacional. 

Casas y terrenos en la capital 

Tanto Jos Escandón y Barrón Cümo los Escandón y Arango, tenían una proporción 

significativa de su capÍlal invertido en casas y terrenos en la Ciudad de México y Tacubaya. Se tienen 

registradas 85 operaciones en este campo entre 1890 y 1910 (20) 

Manuel Escandón y Garmendia, así como sus hermanos Vicente y Antonio, compraron 

bienes urbanos desde 1840. 

Los seis hermanos Escandón y Barrón heredaron de sus padres en 1882 (Ese. Not. 617, 

20/1/1882, p. 20 /Fs. 108-176) quince casas valuadas aproximadamente en $450,000.00 valor escrituras, y 

lotes o terrenos valuados en $150,000.00. Los Escandón y Arango también heredaron casas y terrenos, pero 

como los padres murieron intestados no es posible precisar sus propiedades de 1880; sin embargo, se sabe 

que un número considerable de terrenos en la Colonia Santa María de la Rivera eran de su propiedad, así 

como parte de la Colonia Escandón, formada en los terrenos de la Hacienda de Ja Condesa.(21) 

Durante el Porfiriato, se registra un crecimiento acelerado de la Ciudad de México tanto 

en términos de extensión territoriales como de población. 

Entre las causas más importantes de ese crecimiento cabe señalar la importancia de la 

Ciudad como centro económico, polftico y cultural, y como eje de las comunicaciones ferroviarias del país. 
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Por ello se hiw necesario expander el área urbana habitable para atender tanto al 

crecimiento natural de los habitantes de la capital como a los inmigrantes de provincia. La desecación 

natural o artificial de terrenos pantanosos, los cambios en el uso del sucio, la inflación en los precios de los 

terrenos y las casas, la inversión especulativa en bienes raíces urbanos y el desarrollo de nuevos 

fraccionamientos fueron algunas de las consecuencias de este proceso. 

Surgieron en este contexto, una serie de fraccionamientos: unos para la clase obrera y 

popular, otros para una creciente clase media. Antiguas haciendas y ranchos fueron convertidos en 

fraccionamientos principalmente en los sectores surponicntc y poniente hasta invadir los municipios de 

Tacuba y Tacubaya. Tacubaya ya era desde varias décadas atrás sitio preferente para casas de campo y retiro 

ocasional de clases acomodadas y ricas como la familia Escandón. (De Gortari y Hernández, 1988: 383-385) 

Los protocolos revisados en el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, hacen 

referencia a aproximadamente 4-0 casas donde aparecen como propietarios alguno o varios miembros de la 

familia citada. Con excepción de las casas donde residían habitualmente en la Cd. de México y en Tacubaya 

dichas propiedades las mantenían arrendadas. 

Los datos sobre la ubicación y el valor de estos bienes, el monto de las rentas, los plazos a 

los que se arrendaban y el uso del sucio, ya sea para habitaciones, comercio, oficinas, pueden conocerse a 

través de los protocolas respectivos(Véansc cuadros correspondientes). 

Son frecuentes los contratos de arrendamiento a un plazo de cinco años con una renta fija y 

obligatoria para ambas partes. El monto de la renta era en general equivalente al ó% del valor comercial de 

la propiedad. 

Por otro lado, el rápido y desmesurado aumento en el precio de la tierra dio origen a uno 

de los mayores problemas creados por la expansión urbana: el comercio especulativo de los terrenos 

fraccionados. Esta especulación origina la acumulación de grandes fortunas en manos de particulares, a 

costa de inversiones en urbanización realizadas por la colectividad, lo que puede producirse por la falta de 

una polltica fiscal que controle y frene la especulación. 

Los Escandón y Arango incursionaron en el campo promisorio de los fraccionamientos. 

Tal es el caso de la llamada colonia Escandón formada en parte de los terrenos de la Hacienda de la 

Condesa.(22) 

Al respecto bay un documento fechado el 16 de mayo de 1891 que proporciona datos 

interesantes sobre los orígenes y características de esta colonia. El protocolo(Esc. No!. 292, 16/V /1891. P. 

82/Fs. 361-368). tiene anotación al margen de No pasó,aunque es posible que la operación se haya 

concluido posteriormente. El documento contiene un mapa detallado de la colonia Escandón con el número 

de lotes vendidos y por vender en esas fechas, sus dimensiones, así como el trazo de las calles y avenidas. 

Según este escrito Alejandro Ma. Escandón como representante del intestado de Vicente, 

su padre y dueño absoluto de la hacienda Santa Catarina del Arenal, conocida como hacienda de la Condesa 

(según Ese. 2/XIl/1869 y 14/VIl/1873 ante Not. 292) vende 303 lotes de terreno en la Colonia Escandón a 



Manuel Romero Rubio en nombre propio y como rcpresenlanle del General Bernardo Reyes, el General 

José Ceballos, AgusUn Cerdán, Eduardo Liceaga, José Limanlour, General Francisco Ramfrez e Ignacio 

Bejarano. El monto de la operación se lijó en $50,000.00 de contado.; Diego López Rosado afirma que la 

colonia se desarrolló hacia Jos postrimerías del porlirialo. (López Rosado, 1978: 184). 

Dolores Morales señala que hay una voracidad por concesiones para fraccionamientos, 

inclusive cuando su formación ya no obedecía a una demanda real de terrenos; y cita que los mismos 

funcionarios de Obras Públicas se quejaban en 1909 de que tanto en las colonias para estratos allos como en 

la de las clases medias y baja, había enormes espacios despoblados y que pese a ello conlinuaban 

presentándose solicitudes para nuevas colonias. Evidentemente ello obedecía al propósito especulador de los 

inversionistas, a quienes no les importaba esperar un largo plazo para obtener ganancias porque sabían que 

éstas serían óptimas. (Morales, 1978: 199) De ahí que tanto funcionarios públicos como personas cercanas a 

los mismos, por vínculos familiares o de amistad, como el caso de los Escandón, participaran en 

transacciones vinculadas con fraccionamientos y especulación con terrenos urbanos. 

El análisis de los contratos de concesión de los fraccionamientos formados en esos años y 

Ja reglamentación vigente, permile mostrar cómo el ayuntamiento reabsorbía Jos gastos de una urbani1.ación 

realizada con criterios de beneficio privado, lo que facilitaba aún más la especulación con los terrenos 

urbanos. Las mismas obras de los senicios públicos establecidas por el Estado y costeadas por la 

colectividad, son a su vez un factor propicio a la urbanización de zonas intermedias, también en beneficio 

de los fraccionadores que obtienen ganancias desmesuradas con Ja formación de colonias en terrenos cuya 

plusvalía aumenta de un día para otro. (Ibídem: 189-190). 

La mayoría de los concesionarios ceden el terreno para las calles de la colonia y sólo en 

contados casos las plazas y algún terreno para mercado o iglesia • A cambio de esto el ayuntamiento 

generalmente los exime del pago de impuestos prediales y en algunos de los primeros fraccionamientos 

como el de Santa Maria hasta de los impuestos sobre materiales de construcción. (Ibídem: 1%). 

A manera de ejemplo se puede seguir el proceso de venta de terrenos de los Escandón

Arango y el aumento de precios desde 1891 en Ja colonia Santa María. 

El fraccionamiento de Santa María de la Rivera se desarrolla entre 1858 y 1883; 

comprendía una gran extensión que dividió siguiendo una lra1a reticular en torno a una gran plaza central. 

Ahí se establece una población de clase media, sobre todo comerciantes y abogados (Ibídem: 191). 

Los terrenos de la colonia se habían vendido hacía 180 en $0.27 m2 alrededor. (Morales: 

1%), es decir, a $4.00 la vara cuadrada. $800.00 contado y el resto $8,800.00, con un plazo de cuatro años al 

6% anual. (Ese. No!. 292, 28/Vll/1891, P. 14/ Fs.69-76). 

Ese mismo año se vende otro lote de la misma colonia con 1,172. 4 varas cuadradas a $4,00 

la vara cuadrada, Jo que da un total de $4,689.60. Se pagan $200.00 de contado y el resto $4,489.60 a pagar 

en cuatro años con el 6% interés anual (Ese. Not. 292, 9/XI/1891, P. 82/ Fs. 387-394). 
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En 1892 venden terrenos de 500 varas cuadradas a $5,00 la vara cuadrada que da un total 

de $2,500.00. Operación de contado (Ese. Not. 292, 11/VI/1892, P. 69,/ Fs. 379 v- 386 v). 

En 1903 venden terreno de 300 m2 a $12.00 m2 en esta colonia un total de $3,600.00, 

$600.00 de contado y el resto a tres años al 6% anual. (Not. 22, 21/Xl/1903: P. 521, Fs 43-60 T.11). 

En 1905 se vende una faja de terrenos 52.70 m2 a $20.00 m2 un total de $1,134.00 de 

contado (Ese. Not. 22, 9/Vl/1906, P. 978 Fs. 66-72 T.23). Ese año también venden terrenos de $1,138.38 m2 

a $15.00 m2, ésto es un total $17,075.55 contado. 

En 1907 se venden dos terrenos, uno de 300 m2 y otro de 242.4 m2, uno, en $25.00 m2 que 

dio un total de $7,500.00 y otro a $23.00 m2 que dio totalizó 45,575.20 para pagar en dos años con un interés 

del 6%. (Ese. Not. 22, 17/IV /1907, P.1775 Fs. 168-175 V. 40). También se vende otro lote de $25.00 m2 un 

total de $4,687.50, $1, 187.50 contado y resto a tres años con 6% de interés anual. (Ese. Not. 22, 

28/Vlll/1907, P. 1960, Fs./ 64-73 V. 45). 

Entre 1860 y 1907 estos terrenos aumentaron de valor unas 100 veces. La inflación 

acelerada en el valor de la tierra en el centro de la ciudad hacían más accesibles los terrenos periféricos 

(Ibídem: 1%). 

En el cuadro sobre operaciones de compra venta de bienes urbanos se puede apreciar que 

los Escandón eran propietarios de lotes situados en diferentes partes de la ciudad. 

En los últimos años de porliriato la élite capitalina invierte en la compra de lotes y 

construye casas de estilo europeo en las nuevas y más tranquilas colonias Juárez, Cuauhtémoc, Roma y 

Condesa. El Paseo de la Reforma, una de las avenidas má• bellas de la capital se convierte en sitio 

privilegiado para construir residencias palaciegas. 

El valor de los terrenos en Paseo de la Reforma en 1872 era de $1.50 m2 y en 1903 el precio 

había aumentado a $25.00, o sea que en 30 años había tenido un alza equivalente a 16 veces su costo original 

(Morales, 1978: 196). Los Eseandón también participan de estas oportunidades. 

Una de las operaciones más importantes- por el valor involucrado en la transacción - es la 

venta, en 1906 de un terreno ubicado en Paseo de la Reforma y Bueareli, en la colonia La Teja, que 

pertenecía a Maria Escandón de Buch y por el que ella recibió $677,253.00 (Ese. Not. Aguirre, 1906). Suma 

que la misma invirtió al poco tiempo en la compra de la hacienda de Santa Inés en el estado de Morelos, 

como se señaló en el apartado anterior. 

Por último, los Eseandón también respondieron al incentivo que representaba la creciente 

demanda de casas habitación en la Ciudad de México. Cuando los Escandón Arango vendieron la hacienda 

de la Condesa al Banco Mutualista, conservaron una área que lotificaron, conocidos después, como colonia" 

El Triángulo "(entre las actuales avenidas Veracruz y Oaxaca).. Ahí Alejandro, Manuel y Dolores 

Escandón y Arango construyeron en 1907 diez casas para su venta. (Ese. Not. 22, 23/Xll/1907, P. 2113/Fs. 

2021, v. 48). 
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111 - La banca y el préstamo particular 

En el porfiriato se desarrolló por vez primera toda una red de instituciones bancarias.(23) 

Los bancos operaron en México bajo el signo del privilegio, con respecto a otros sectores de la sociedad 

mexicana; incluso dentro de la propia fracción bancaria de la burguesia había privilegios federales para un 

banco sobre los demás, y en escala regional para el primero que se estableciera en ella sobre los otros que se 

fundaran posteriormente. La ley les otorgaba todo género de franquicias y casi exención total en materia de 

impuestos. Este trato resultaba perjudicial para la agricultura, el comercio y las actividades manufactureras y 

extractivas, que por la carga impositiva llevaban un peso mayor en los costos del desarrollo. Esta situación 

preferencial disminuía los costos de operación de los bancos y permitía una tasa de beneficio más alta que en 

otra clase de negocios. (Oñate, 1991:79-80). 

El primer banco privado que funcionó en el país fue el Banco de Londres y México en 

1864; en 1881 se fundó el Banco Nacional Mexicano y en 1882 el Banco Mercantil Mexicano. 

Para 1884, año en que se emite la primera legislación bancaria mexicana incorporada en 

el Código de Comercio, ya hay diez instituciones de crédito; y entre ese año y 1897, lapso en el cual se expide 

la Ley General de Instituciones de Crédito, se otorgan concesiones para fundar once bancos más. 

Esta última ley estableció bases generales y uniformes para el establecimiento de bancos, y 

consideró únicamente tres tipos de instituciones de crédito: bancos de emisión, bancos refaccionarios y 

bancos hipotecarios, semejantes en su papel de intermediarios .financieros y diferentes por los títulos que 

cada una ponía en circulación y que en esencia correspondían a los plazos corto, mediano y largo, 

respectivamente. Los bancos se sujetan a la vigilancia permanente de la Secretaría de Hacienda y se controló 

el crédito a los propios directivos y consejeros. Al amparo de esta ley proliferan los bancos en casi todos los 

Estados de la República. (Bátiz, 1985: U,7-297) 

El capital extranjero predominaba en la actividad bancaria; pero en asociación con él 

capitalistas mexicanos se integraron en las actividades financieras a escala estatal y nacional, con las ventajas 

subsecuentes en cuestión de manejo y·acceso crediticio. 

Aquí interesa especfficamente el caso del Banco Nacional de México, fundado en 1884 

mediante la fusión del Banco Nacional Mexicano y el Banco Mercantil Mexicano, por dos razones . En 

primer lugar, porque Pablo Escandón y Barrón figura como miembro de su Consejo de Administración y 

junto con varios miembros de la familia como accionista del mismo; y también porque dicho banco fue la 

institución de su tipo más importante del período, llegando a ejercer las funciones propias de un banco 

central, apoyado por el Estado. 

El Banco Nacional Mexicano se fundó originalmente con capital francés y mexicano (6 

millones). No se trataba de establecer una sucursal de la banca extranjera; por el contrario, se buscaba 

ganar el concurso o apoyo de los capitalistas nacionales. El 20% del capital social del banco para los socios 
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mexicanos fue suscrito a fines de 1881, 2,301,100 pesos (18 084 acciones). El resto de las acciones se reservó 

_para los futuros agentes y directores de las sucursales. 1.-0s capitalistas nacionales llegaron a adquirir la 

tercera parle de las 80,000 acciones de los bancos europeos fundadores. (Ludlow, 1990: 990-992) 

Dominaban los suscriptores ele la ciudad de México, pla711 donde se encontró el mayor 

número de acciones puestas en venia, un total de 21 641. (Ibídem) 

Llama Ja atención que estos primeros accionistas del Nacional Mexicano realizaran fuertes 

operaciones ya que, en general, predominaron las suscripciones superiores a las cien acciones, lo que 

equivalía a inversiones mayores a los 10,000 pesos. El cuerpo de accionistas del Nacional Mexicano, estaba 

constituido mayoritariamente por miembros de la aristocracia financiera y por prósperos comerciantes de la 

ciudad de México, hecho que indudablemente manifiesta el poder económico de este selecto grupo sobre la 

actividad crediticia y comercial del país. La ciudad de México se presenta desde los años ochenta del siglo 

pasado como el eje de la vida crediticia y comercial del país. (Ibídem) 

Entre los suscriptores del capital bancario que habría de dar vida al Nacional Mexicano, se 

encontraban diversos individuos herederos de la dinastía de prestamistas y empresarios que había dominado 

los mecanismos del crédito y la circulación hacia mediados de siglo XIX. Entre ellos se contaban figuras 

como Eustaquio Barrón, dueño de la conocida casa de Barrón y Forbes (100 acciones), emparentado a su 

vez con la dinastía Escandón, la cual lamhién adquirió numerosas acciones, 200 quedaron a nombre de 

Eustaquio, y otras 200 a nombre de Pablo, además de 200 más cuyo titular fue Manuel Escandón y Barrón. 

Emparentado también con esta dinastía estaba Guillermo Landa y Escandón, quien adquirió 70 acciones en 

las suscripciones realizadas. (Ibídem. 994) 

Pablo Escandón y Barrón también fungió como consejero del Banco Nacional de México de 

1905 a 1913 .(Archivo del Banco Nacional de México, 1905-1913). 

El Banco Mercantil Mexicano se fundó con capital de un poderoso grupo de españoles y 

mexicanos (4 millones). Se trataba de una respuesta de nacionales frente al arribo del capital extranjero. 

Durante su corta \ida solicitó en diversas ocasiones privilegios al gobierno federal, que no recibió pues el 

gobierno apoyaba al Banco Nacional Mexicano y contemplaba como saludable una fusión de ambas 

instituciones. (Ibídem: 981) 

Esta tiene lugar, como se vio en 1884. El capital se incrementó a 20 millones de pesos. Su 

primer presidente fue Antonio Mier y Celis y en su Consejo de Administración figuró Félix Cuevas, 

administrador de los herederos de Antonio Escandón y Garmendia. (Ludlow, 1986: 299-345) 

La fusión de bancos y la legislación conducente garantizaba una situación de privilegio a la 

nueva institución: el Banco Nacional de México, tuvo un gran significado político a corto y largo plazo. A 

partir de este momento la banca y la hacienda pública quedaron íntimamente ligados por objetivos y tareas 

comunes, respaldadas por negocios mutuos e identificación de personas. La identificación entre los políticos 

de Tuxtepcc y los banqueros se fraguó y estabilizó a partir de esos arreglos, lo que fortaleció la nueva élite, 
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cuya fuente de prestigio y poder se lineó en la edificación paralela de una bonancible hacienda pública y un 

fuerte grupo de linancieros privados (Ibídem, 337). 

Pablo Escandón y Barrón formó parle del Consejo de Administración del nuevo banco 

durante muchos años, afianzó sus vínculos con Ja fuerte ~Jite financiera en la que el sccrclario de Hacienda 

de Porlirio Dla1, el célebre José J. Limanlour, tenía un papel destacado. 

Además de su protagonismo en la fundación y en la gestión de la banca moderna porlirista, 

los Escandón continúan ejerciendo una línea de acumulación tradicional de origen colonial, el censo 

consignativo. 

De los aproximadamente 700 protocolos referentes a los Escandón que encontramos entre 

1890-1910, más de 120 corresponden a operaciones de préstamo a censo consignativo, prórrogas y 

cancelaciones. Los cuadros anexos nos permiten conocer las caractcrfslicas de este tipo de operaciones en el 

lapso 1890-1910.(24) El crédito extrabancario seguía siendo un campo propicio para incrementar los 

capitales de un amplio grupo de familias acaudaladas debido en buena medida a las características y 

limitaciones que tenla el crédito del sistema bancario oficial. 

Atendiendo a las estadísticas provenientes de los propios bancos porlirianos, los préstamos 

a corto plazo ocupan un dcstacadísimo lugar, más del 90% de 1882-1900, y más del 80% en la primera 

década del siglo. Teóricamente, los bancos de emisión, que eran la inmensa mayoría, debían colocar sus 

recursos en el plazo corto que en esa época no excedía los seis meses. (Bátiz y Canudas, 1980: 415-416). 

Los descuentos mercantiles o letras de cambio comerciales que debían representar la 

materia prima de este tipo de bancos, no eran lo más socorridos. Los préstamos directos ocupaban su lugar 

sin más garantía que la personal del deudor y,al parecer , su destino era el consumo y no la producción. 

Los créditos con garantía prendaria sólo tuvieron signilicación relativa entre 1897-1907. 

Pero independientemente del tipo de préstamo, lo que influía en forma determinante para que los bancos 

perdieran liquidez era el que los préstamos no eran pagados al llegar su vencimiento, sino que en 

abundantes ocasiones se renovaban indefinidamente (Ludlow, 1986: 416). 

El destino geográfico de los créditos se concentraban fundamentalmente en el Distrito 

Federal. El tipo de interés que antes de 1884 era normalmente del 12% y en ocasiones mucho más alto (por 

ejemplo en los préstamos al gobierno), disminuyó entre el 8 y 10% en años normales, y eventualmente a 7 y 

hasta 6% (Jdem) 

Los créditos concedidos a plazos superiores a un año, los llamados de plazo largo con 

garantía hipotecaria con arraigo y tradición por haberlo ~racticado, la Iglesia y particulares muchos años no 

prosperaron dentro del sistema bancario porlirista. En 1882 y por casi veinte años el único banco que 

otorgaba este tipo de préstamos fue el Banco Internacional e Hipotecario. Su exiguo capital pronto fue 

absorbido por los primeros créditos por lo que acudió al expediente de emitir bonos hipotecarios a 25 años. 

La falta de costumbre del público por este tipo de valores hizo que no fueran bien aceptados (aunque 

pagaban un interés del 7% y después del 6%). De no ser porque inversionistas de Estados Unidos 



adquirieron en 1888 la mayoría, si no es que todo el capital del Banco Hipotecario, definitivamente éste no 

se hubiera recuperado. En 1901 se inauguró el Banco Agrícola e Hipotecario de México y hasta 1910 obtuvo 

su concesión el tercer banco de este tipo, el Banco Hipotecario y Agrícola del Pacífico. (Ibídem 417-418). 

En 1882 el total de créditos concedidos por los bancos entonces existentes, no llegaba ni 

siquiera a los tres millones de pesos, en 1894 ese total había subido ya a 47 millones de pesos pero sobre 

todo a partir de 1897 el incremento es impresionante: 720 millones para 1911. (Ibídem: 431). 

La actividad crediticia de los bancos tenía fuertes limitaciones, de ahí que los prestamistas 

particulares siguen desempeñando una función importante como fuente alternativa de crédito con prenda 

hipotecaria, a juzgar por los numerosos protocolos relacionados con operaciones de censos, prórrogas, 

cancelaciones que se encuentran en los libros de notarios de la época. 

Justamente es en el campo del crédito hipotecario, a largo o mediano plazo donde los 

Escandón y otros prestamistas particulares canalizan buena parte de su capital. Ya en el citado protocolo de 

división y partición de bienes de Antonio y Catalina Escandón de 1880 se señala que, de acuerdo a los 

inventarios la mayor proporción del capital invertido en México estaba colocado en censos. 

El capital involucrado en operaciones de censos consignativos, cancelaciones, cesiones y 

prórrogas consignados en la re\isión de protocolos llevada a cabo en el Archivo General de Notarías durante 

los veintiún años comprendidos entre 1890-1910, en los que figura algún miembro de la familia Escandón 

Barrón y o Escandón Arango asciende a: 

1890 : $ 505,000.00 

1891: $ 479 000.00 

1892: $ 352 483.33 

1893: $ 149 856.00 

1894: $ 199 000.00 

1895: $ 267 000.00 

18%: $ 386 300.00 

1897: $ 244 000.00 

1898: $ 199 655.00 

1899: $ 302 000.00 

1900: $442 500.00 

1901: $214 000.00 

1902: $224 000.00 

1903: $149 000.00 

1904: $ 244 000.00 

1905: $ 123 793.80 

1906: $ 588 405.00 

1907: $ 658 100.00 

1908: $ 288 083.00 

1909: $ 351 000.00 

1910: $ 364 666.66 

(Para información completa y detallada sobre este aspecto consultar el Apéndice 3). 

El monto aproximado de capital que movía la familia Escandón en estas operaciones 

anualmente va de $ 149 000.00 la cifra más baja a $ 658 000.00 la más alta. Para relativizar la importancia del 

volumen de capital involucrado en estas transacciones tenemos las cifras señaladas anteriormente sobre 

capitales bancarios; otros datos que nos permiten comparar su relevancia los proporcionan los presupuestos 

del Ayuntamiento de la Ciudad de México durante estos años. 
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Por ejemplo, en 1894 los ingresos municipales del Ayuntamiento de 1.a Ciudad de Méxi& 

fueron de $ 3 193 766.44 en Obras Públicas y en Inslrueci6n Pública se gastaron $201 740.44(Memorias del 

Ayuntamiento de la Ciudad de México,1895:11-12). 

\ 
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IV - La industria 

La producción industrial de bienes de consumo, intermedios y de capital no fue el 

objetivo prioritario de la política económica del Estado porfirista. En la lógica liberal de aprovechar "las 

ventajas comparativas• con las cuales cada pafs se integraba al mercado mundial en la segunda mitad del 

siglo XIX, la minerfa y la agricultura de exportación, fueron el eje de la acumulación. 

Sin embargo, el crecimiento económico que se generó durante el período en las áreas 

punta del proceso modernizador, impulsó la inversión en la industria manufacturera (25) y en los servicios 

públicos tanto de capitales extranjeros como de mexicanos. 

Una serie de elementos favorecieron dicho proceso: ante todo la unificación relativa del 

mercado nacional con los ferrocarriles, la cJiminación de las a1cabalas, el proteccionismo fiscal y monetario, 

la devaluación de la plata, la limitación del contrabando por un Estado más eficiente y la introducción de la 

energía eléctrica en los años 1890. Este último factor, es fundamental ya que el pafs habla sufrido una gran 

limitación para integrarse a la industriafü.ación basada en el vapor y aún para aprovechar la fuer7.a hidráulica 

debido a la escasez y a los altos precios de los combustibles ; pero el relieve accidentado era ideal para la 

instalación de presas hidroeléctricas. Paralelamente el auge de exportaciones primarias ampliaba la 

capacidad de importación de bienes de capital. 

En el plano financiero las sociedades anónimas por acciones permitieron una organización 

empresarial más eficiente y la presencia de una red bancaria que facilitó créditos a los industriales. Por 

último, pero de capital importancia,es el hecho que el Estado contribuyó· a mantener bajo el costo de la 

fuerza de trabajo. 

Textiles 

Entre las industrias más importantes cabe destacar la textil en primer lugar, seguida por la 

de productos alimenticios, la industria derivada de la caña de azúcar, la tabacalera y la siderurgia.(26) 

Ni los Escandón Barrón o los Escandón Arango desempeñaron entre 1890-1910 una 

actividad importante en el campo de la manufactuiera industrial. Una explicación tentativa de lo anterior 

podrla apuntar a las siguientes consideraciones: 

Los Escandón Arango heredan la famosa fábrica textil de Cocolapam en Orizaba, 

Veracruz, que era una de las más antiguas e importantes fábricas de hilados y tejidos. Propiedad 

original(1836) de los Sres. Legrand y de Lucas Alamán, la fábrica pasó a Juan de Dios Pérez Galvez a quien 

se la compró Manuel Escandón. 

A mediados del S. XIX Cocolapam, propiedad de Manuel Escandón, era una inversión 

valuada en $460,000.00. El capital bruto era de $435,628.00, los costos ascendfan a $403,904.00 y quedaba 

por tanto un beneficio neto de $31,724.00, un 7% del la inversión total. (Keremitsis, 1973: 73). Según 



71 

Keremitsis, parece que a pesar de los problemas que alrayiesa el país en la época de Juáre7, las fábricas 

textiles obtuvieron ganancias constanles mayores que las que muestran las estadísticas. 

Gracias a la estabilidad económica y política del régimen de Dfa7, la industria textil 

mexicana prosperó; sin embargo, no llegó a cubrir todas las necesidades domésticas ni menos a exportar. 

En 1888 Cocolapam es adjudicada por finiquito de Escandón Hermanos en Liquidación a la 

familia Escandón Arango. 

La fábrica de hilados, tejidos y papel no estaba produciendo los ingresos deseados. La 

maquinaria era atrasada y la competencia de nuevas fábricas le resultaba desventajosa. Los gastos se habían 

incrementado y se requería una fuerte entrada de capital para ponerla al día. La energía hidroeléctrica y la 

maquinaria automática cara trajeron también una concentración geográfica de la industria textil y la 

construcción de plantas más grandes y eficientes. Después de un período de estancamiento en el desarrollo 

que precedió a 1880, la industria textil primero comenzó a reorganizar sus fábricas viejas y después empezó a 

construir otras nuevas. El período de mayor ere.cimiento fue entre 1893 y 1905. (Keremitsis, 1973: 114). 

Para fines de siglo la industria textil estaba dominada por las grandes fábricas, Cocolapam 

había ya quedado re7.agada, y sin posibilidades de competir. Por ejemplo, mientras ésta última tenía 9,840 

husos y 200 telares, la fábrica de Río Blanco que se inauguró en 1892 contaba con 35,000 husos y 900 telares. 

(Ibídem: 113). El equipo era ademá' moderno y podía producir lelas más baratas y de mejor calidad. 

La Compañía C.l.D.O.SA. que había surgido en 1899 como la primera y única sociedad 

anónima en la industria textil en 1900 compró la fábrica de Cocolapam en la cantidad de $670,000.00. (Ese. 

Not. 57, 2/III/1900:P.27 /Fs 60 y ss. V.1) 

Cocolapam, que estuvo cerrada por casi diez años, fue totalmente reconstruida y dotada 

con equipó de energía eléctrica mediante una inversión de $489 167.00.- y no volvió a abrir hasta 1909-

1910.En 1910 CIDOSA anunció que Cocolapam estaba equipada con maquinaria nueva y la mayoría de los 

edificios nuevos también. (Keremitsis, 1973:148). 

lPor qué los Escandón Arango vendieron la fábrica? lPor qué no trasladaron capital de 

otros campos de inversión a la fábrica y a qué se debió que no consigiiieron crédito para moderni7.ar por su 

cuenta Cocolapam? 

La explicación de este desinterés puede encontrarse en las características de la industria 

manufacturera y su relación con la tasa de ganancia en particular entre 18% y 1910. 

En un estudio sobre el tema Stephen M. Haber plantea que Ja industria manufacturera 

mexicana en los últimos años del porfiriato se caracterizó por el dominio de grandes empresas integradas 

vertical y horizontalmente que operaban en mercados oligopólicos y monopólicos. (Haber, 1988:157-175) 



•t..as rclalivamcntc costosa tecnología importudu y loi. bicnci. de capital debían combinan.e con mercados de 

capital y bienes de consuma que cslaban entrando apenas al proceso de modcmb.ación.EI mercado nacional de capilale& 

y Jns institucione.r; finnncicrns ... no estaban diseñadas para p rovcer Ja clase de crédito a largoplazo necesario para la 
adquisición de una planta manuíacturcra moderna.Dada Ja ... de.i;igual distribución del ingreso y 105 ... bajos 5alarios de sus 

trabajadores, los consumidores mexÍC'anos no podían ahsorher 1 vasto .r;uministro de bienes que la planla 

ndustrial de la nación era capaz de producir.• 

(llabcr,1988:158) 

Estas limitaciones económicas, señala Haber, condicionaron la industrialización mexicana 

en dos sentidos:cn primer Jugar el tamaño relativamente pequeño del mercado mexicano comparado con la 

capacidad productiva de su planta manufacturera de importación significó que el nivel de utilización de la 

capacidad instalada en muchas industrias fuera cxlrcmadamente baja. Ello implicaba que la industria 

manufacturera no era rentable en esta fase temprana de industrialización; es decir Ja tasa de ganancia era 

relativamente baja e incicrta.(Haber, 1988:158) 

Haber estudia 12 grandes empresas manufactureras (CIDOSA la fuerte empresa texlil que 

compró Cocolapam entre ellas) y hace cálculos sobre las ganancias reales, lo que arrojó una tasa de 3.6% 

anual a la que el autor considera realmente baja, y más si se toma en cuenta que se trata de unidades 

económicas en su mayoría de alta densidad de capital, de productores oligopólicos o monopólicos con 

influencias en el gobierno, además de que se utilizaban los más avanzados métodos de producción en sus 

lrneas respectivas. 

Haber dice: " .. .la industria manufacturera no era un buen camino para hacerse rico 

rápidamente durante el porfiriato ... invertir en la manufacturera era tan buen camino para perder dinero 

como para hacerlo." (Haber, 1988:173-174). 

Si la familia Escandón tenía posibilidades de invertir en otros rubros que le garantizaran un 

mayor nivel de seguridad y ganancias, gracias a sus relaciones polfticas y sociales, y a la historia y diversidad 

de sus inversiones, 

podemos presumir que la industria manufacturera no fuera de su particular interés. 

Electricidad 

La industria eléctrica ofrece un contraste interesante, pues en ese sector los Escandón y 

Barrón, a través de Pablo, formaron parte del grupo de empresarios nacionales que impulsaron este ámbito. 

Existe información de su participación en dicha actividad en Puebla, gracias a una investigación de Ernesto 

Godoy sobre las empresas de la industria eléctrica de Puebla entre 1887 y 1913.(27) 

En Puebla, durante el período 1887-1913, se gestó el establecimiento la generación y 

distribución de energía eléctrica. Así, a finales del porfiriato, Puebla contaba con la mayor capacidad 

instalada del país, además de producir efectivamente la mayor cantidad de energía; ello, gracias a las 

grandes compañías anglo·canadienses que construyeron allf sus plantas generadoras.Por lo que toca a los 



·¡:; 

empresarios "nativos" ,éstos no lograron constituirse en un grupo formal organizado de intereses y de acción 

debido a su dispersión y heterogeneidad , pero llegaron a destacar como figuras prominentes y modernos 

capitanes de industria: Scbastián Benito de Mier, Pablo Escandón y Frcd Stark Pearson entre otros, 

quienes mostraron una actitud cmprcndcdora,al reunir capitales, solicitar concesiones, organizar empresas, 

importar maquinaria, construir plantas g.cncrndoras, comprometerse a través de contratos , generar 

demanda y crear su mercado. 

Desde 1883, el ayuntamiento de la ciudad de Puebla había discutido las propuestas de dos 

compañfas, con el objeto de establecer el alumbrado eléctrico público. La corporación municipal incluso 

firmó un contrato, con una de esas compañías; sin embargo, no se logró la reali7,1ción de esos proyectos y la 

ciudad continuó en la penumbra de las farolas de gas de trementina.Finalmente el ayuntamiento poblano 

otorgó la concesión del contrato a Manuel Cuevas Rubio a la cual le dio su aprobación el gobernador el 6 de 

mayo. 

La formal constitución de la compañía se efectuó en la Ciudad de México, ante el notario 

público Don Agustín Roldán, el 19 de mayo de 1887. Los socios fundadores que comparecieron para 

suscribir el contrato de formación de la Sociedad Anónima de Alumbrado Eléctrico de Puebla, fueron 

Sebastián Benito de Mier, Manuel Cuevas Rubio, Pablo Escandón y Barrón, Alejandro Escandón y Arango, 

José Gargollo, Julio Gargollo y José Arce. 

En 1888, en el Consejo de Administración de la compañía se encontraba como presidente 

Sebastián Benito de Micr, mientras que en el cargo de tesorero estaba José Gargollo, quien además 

desempeñaba las funciones de secretario. Dicho organismo directivo, nombró a Andrés Fenochio como 

administrador de la negociación en la Ciudad de Puebla, además de conferirle poder •tan bastante como sea 

necesario" para que pudiera cobrar, demandar y percibir dinero a nombre de la compañía, as{ como otorgar 

a cambio los recibos, cancelaciones y demás resguardos legales del caso. Pablo Escandón era el presidente 

del consejo de administración en 1895, mientras que Nicolás Alvarez ocupaba el cargo de secretario. 

En el acta constitutiva de la compañía, quedó definido el objeto para el cual fue creada: 

•J. De establecer en la Ciudad de Puebla y en sus alrededores, el alumbrado et~ctríco; y ll.~ De explotar esa empresa y la cafda de 
agua en la presa del Atoyac o en cualquier otra, aplicándolas al alumbrado referido y a otros fines en que puedan utilizatse como 
fuena motriz. La sociedad no abarcará en sus operaciones negocio alguno que no sea de los comprendidos en ta cláusula anterior. 
En caso necesario podrá, sin embargo, hacer uso de cualquier otro motor, para sustituir o aumentar la fucrz.a motriz de que 
dispusiere". (Godoy, 1988:) 

Conviene hacer notar que, en el acta constitutiva de la Sociedad Anónima de Alumbrado 

Eléctrico de Puebla, ya aparecen las bases jurídicas de lo que serla una temprana e importante innovación 

tecnológica introducida por aquella compañía: la utilización de una calda de agua como fuerza motriz 

primaria. Es cierto que en esa época ya había diseminada~ en el país alrededor de 25 pequeñas plantas 

generadoras que movían su maquinaria, valiéndose de la fuerza hidráulica, en tanto que las negociaciones a 
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las que servían (fundos mineros, establecimientos industriales y empresas agrlcolas), disponlan. en sus 

proximidades del mencionado recurso. Sin embargo, todas las compañlas de alumbrado eléctrico que 

proporcionaban servicio público en la república mexicana utilizaban como fuente primaria el vapor, 

probablemente por no tener "a la mano" corrientes de agua con suficiente caudal. Las plantas generadoras 

de electricidad que se alimentaban de vapor, devoraban carbón; esto significaba trope7.ar con la seria 

dificultad de conseguirlo en las cantidades suficientes y a un precio moderado. 

La Sociedad Anónima de Alumbrado Eléctrico de Puebla se dispuso a resolver el 

problema, mediante una presa y donde se aprovechaba la calda de agua. Estas obras de infraestructura 

hidráulica ya hablan sido construidas pocos años antes. Sebastián Benito de Mier, en 1883-84 habla 

construido una presa en el Atoyac y una serie de canales de derivación, con el objeto de desviar 

artificialmente parte del caudal del mencionado rlo e incrementar así el del rlo Nexapa (o de Los Molinos), 

que finalmente le serviría como principal medio para la irrigación de su hacienda San Nicolás Tolentino, en 

.el distrito de Matamoros. Sin embargo, la presa y la caída de agua que ésta producía, no se encontraba tan 

"a la mano" como se hubiera deseado, ya que se locali?.1ban a 14 kilómetros de la ciudad de Puebla, a la que 

finalmente se pensaba destinar la energía eléctrica para ser consumida en forma de alumbrado. 

En resumidas cuentas, el problema de fondo no era sólo el tipo de fuente primaria que se 

podía utilizar, y sus respectivos costos, sino también el problema de la disociación espacial entre los dos 

puntos nodales: el lugar donde se produce la cnergla y el centro donde se consume. A fines de la penúltima 

década del siglo pasado, en los Estados Unidos y en Europa Occidental, apenas se comenzaba a dar solución 

técnica al problema de la transmisión de energía eléctrica a larga distancia. 

Scbastián B. de Mier, Pablo Escandón y demás socios, recurrieron a la tecnología "de 

punta", que habla disponible en los paises inás desarrollados técnica e industrialmente por aquellos años. La 

compañia anónima que ellos formaron para realizar su proyecto y darle cumplimiento al compromiso 

contraído con el ayuntamiento Poblano, construyó una planta generadora (conocida con el nombre de 

Echevarría, por haber estado situado en ese lugar) en las inmediaciones de la presa a la que se hizo 

referencia antes. La energía eléctrica se llevó a la ciudad a través de lineas de transmisión, hasta la 

subestación El Nopalito (llamada asl por estar en la calle del mismo nombre), de donde era transformada y 

retransmitida para el servicio. Con ésto la compañia dio cumplimiento a los términos del contrato que habla 

suscrito con la corporación municipal: el 2 de abril de 1888 se inauguró el alumbrado eléctrico de la ciudad. 

Sin embargo, es pertinente señalar que la compañía no escatimó esfuerzos para 

incrementar la capacidad instalada, aumentar la generación efectiva y satisfacer asl la demanda potencial de 

servicio de alumbrado eléctrico, tanto municipal como doméstico y comercial. Asl lo atestiguan los tres 

contratos celebrados con el ayuntamiento en 1887, 1895 y 1904, a través de los cuales se contrae el 

compromiso de establecer, ampliar y mejorar el servicio, lo que se cumplió puntualmente. 

Años más tarde, con el objeto de vender energía eléctrica como fuerza motriz ftia (para 

impulsar motores alimentados con electricidad), Sebastián B. de Mier organizó la compañía Portezuelo de 



Electricidad y Fuer7.a Motriz. Para tales efectos, el emprendedor hombre de negocios inició la construcción 

de una nueva planta generadora, conocida con el nombre de El Portezuelo, justo en los límites ente Atlixco y 

Cholula. Las obras se iniciaron en 18% y se concluyeron en 1899. El presidente de la República inauguró la 

planta, acompañado por Pablo Escandón y Barrón.(28) 

Respecto a la información que concierne a la capacidad instalada en su planta generadora, 

es oportuno señalar que se trató también de una innovación. La inversión de capital, tiempo y esfuerzo que 

representó la organi1.ación de la empresa y la construcción de sus instalaciones, fue hecha tomando en 

cuenta la demanda potencial que se gestaba, principalmente en la rama te><1il de la industria poblana, que 

cmpc1.aba a mostrar un dinamismo nunca antes visto en la región. 

Al iniciarse la primera década del presente siglo, en la industria textil poblana, había ya 25 

establecimientos fabriles con plantas propias dotadas de generación eléctrica, sobre todo para iluminar los 

recintos productivos. Este hecho, además de mostrar el espíritu innovador que prevalecía en muchos 

empresarios de la rama textil, y da cuenta del carácter expansivo que ésta tenía. 

Sin embargo, los empresarios de la industria textil poblana, que estaban al frente de 

pequeñas fábricas, y que no disponían de suficiente capital para instalar sus propias plantas generadoras de 

electricidad se vieron obligados a comprar ésta, con el objeto de hacerle frente a la competencia. Lo cierto 

es que, en el transcurso, de la primera década se fue difundiendo el uso de los motores para tracción lija de la 

maquinaria industrial; ya para 1906, sólo en el municipio de Puebla había 54 establecimientos industriales 

que disponían de dicho recurso. 

En 1906 Pablo Escandón formó una sociedad con Carlos Ortíz y Compañía y con los 

herederos de F1orencio de la Llata(29) cuyo objeto será enajenar todos los derechos, usos y privilegios que se 

derivaran de los contratos referidos celebrados con el gobierno federal y con el Gobierno del Estado de 

Puebla para el aprovechamiento en fuerza motriz de las aguas del Río de Apulco y de sus afluentes. Pablo 

Escandón adquiere un 20% de todos los derechos confirmados por las concesiones y que representa la suma 

de $ 20 000.00 Pero además se eslipulaba que él será el único socio encargado de procurar la venta de las 

concesiones y los otros concesionarios no darán ningún paso ni contrataran compromiso alguno acerca de 

esto, (Ese. Not. 43, 22/IX/1906: P.513/Fs 50-62 v.47). 

Lo anterior es un ejemplo de cómo agentes nativos, el estrato más débil del sector 

industrial, se anticiparon a la demanda potencial de energía eléctrica que provendría a la vuelta de pocos 

años, . Fue la iniciativa de aquéllos, lo que en su oportunidad salvó a éstos de sucumbir ante la 

competencia. 

Así, desde que finalizó la penúltima década del siglo pasado, hasta los albores del presente, 

Pablo Escandón, Sebastián B. de Mier y sus socios, no encontraron competencia en la región. En ese lapso 

la Compañía Anónima de Alumbrado Eléctrico de Puebla y la Compañía Portezuelo de Electricidad y 

Fuerza Motriz, fueron las únicas empresas que proporcionaron servicio público en la región; su mercado 

estaba circunscrito a la ciudad de Puebla, a la que habían servido de una manera satisfactoria, de acuerdo a 



7¡, 

las posibilidades técnicas del momento. Por lo mismo, el reslq de poblaciones urbanas en la entidad, habían 

permanecido en la penumbra del alumbrado preeléctrico. 

Sin embargo, con el cambio de siglo, las finanzas de los ayuntamientos se fueron haciendo 

más solventes. Algunas corporaciones municipales estuvieron en capacidad de proporcionar otras "mejoras 

materiales", que rebasaran a las ya tradicionales (empedrado de calles, edificación de kioskos, monumentos a 

próceres, etcétera). que fueran más ambiciosas y, sobre todo, más acordes con la modernidad que se 

pretendía. En tal sentido, no pocos ayunlamienlos fueron introduciendo el agua potable, líneas telegráficas y 

telefónicas, y edificando escuelas o aumentando el número de las que ya había; pero hubo otros también que 

fueron más lejos y se dispusieron a contratar el servicio público de alumbrado eléctrico con una empresa 

organizada para tales efectos. 
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IV -La mineria 
En el modelo de crecimiento económico del porfiriato la mincr(a ocupó un lugar 

prioritario. Orientada básicamente a satisfacer Ja demanda externa y financiada fundamentalmente por el 

capital e~tranjero, fue uno de los sectores más dinámicos de Ja cconomla nacional.(30) 

La producción de oro permaneció prácticamente estancada en los primeros 14 años del 

porfiriato pero de 1891-1892 a 1899 pasó de 1,591 kg. a 13,838, y progresa más entre 1899 y 1906 a un ritmo 

medio anual de algo más del 10%, akanwndo 37,111 kg. en 1911.(31) L.1 plata, el producto más importante 

de toda la miner!a mexicana .. pasó de 607,037 kgs. producidos en 1877-78 a 2,305,094 en 1910-11,si bien a lo 

largo del porfiriato se da un proceso constante de depreciación de este metal. La producción de los dos 

metales preciosos creció en el porfiriato a un ritmo anual de 5.3%, o sea que la de 1910 fue 4 veces mayor 

que en 1877. La producción de la plata aumentó menos de prisa, pero más uniformemente. 

Al finalizar el porliriato, los metales preciosos hablan alcanzado un nivel sin precedente en 

la historia de Ja minerla mexicana. Pese a que los metales preciosos mantuvieron una posición 

predominante, la gran novedad del per!odo fue, por una parte, la expansión de la producción de metales y 

sustancias minerales de uso industrial (antimonio, cobre, plomo, zinc y hierro), y por otra, la de combustible, 

(carbón, grafito, petróleo), que fueron ganando terreno hasta constituir casi la mitad del valor de la 

producción total. 

La tecnología reflejaba la penetración capitalista extranjera a partir de la década de 1890, 

tanto en los procesos extractivos, como en la energía y capacidad instrumental instalada. El proceso de 

amalgamación por patio, típico de una miner(a artesanal trabajada a base de buscones, prevaleció hasta fines 

del siglo pasado. Lo reemplazó más tarde el proceso de cianuración en el tratamiento de los minerales de 

plata. 

La fuerza animal y humana fue sustituida primero por la fuerza hidráulica, luego por la 

máquina de vapor a partir de 1870, y finalmente por la energía hidroeléctrica, que significó un gran avance 

en la capacidad minera instalada. La extracción creció más de prisa que el beneficio de los minerales y la 

zona de explotación minera sufrió marcados desplazamientos. 

En la minería se dan numerosas innovaciones de carácter técnico que no viene el caso 

enumerar aqu(, pero que demuestran que en este sector el desarrollo de las fuerzas productivas fue 

especialmente notorio.(32) 

Con la aprobación de la ley del 4 de junio de 1892, la propiedad minera se adquiría 

mediante un título expedido por la Secretarla de Fomento, mediante el pago de un impuesto federal.Este 

título daba al derecho de propiedad el carácter de irrevocable y perpetuo. Se abandonó la tradición española 

y según una concepción plenamente individualista, el dueño del sucio podría automáticamente explotar las 

riquezas minerales del subsuelo, sin necesidad de solicitar una concesión al Estado. 

En este campo el capital y la tecnología foráneos en particular norteamericanos e ingleses, 

dominaron el panorama y fueron especialmente estimulados con la ley mencionada. 
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En la íiltima Meada del siglo XIX, se abrió una nueva etapa en la modernización e 

industria!i?.ación de la minería. La actividad minera tradicional en el centro del pafs, fue despla1.ada por la 

gran expansión de las explotaciones del norte. Las inversiones de capital extranjero se establecieron 

principalmente en los estados de Chihuahua, Durango, Baja California, Sinaloa, Sonora y Coahuila, que 

pasaron a ocupar los primeros lugares como productores tanto de metales preciosos como los de uso 

industrial. 

La fiebre minera que provocaron las explotaciones del Norte, se evidenció en un proceso 

acelerado de establecimiento de compañías. Entre 1892 a 1910 se formaron más de 500 nuevas sociedades 

mineras. Esto trajo como consecuencia que el registro de tftulos de concesiones aumentara 

considerablemente: en 1894 sólo habla 5,3% lftulos registrados, mientras en el año fiscal 1910-1911 se llegó a 

la increfble cantidad de 30,837. Sin lugar a dudas el auge de la minería co.nstituyó uno de los principales 

estfmulos dinamizadores de la economía . El rasgo más importante de la minería de este tiempo es que 

introdujo elementos tecnológicos hasta entonces desconocidos y puso énfasis en la explotación de minerales 

de uso industrial y combustibles, sin dejar de lado la producción de metales preciosos. 

En este importante desarrollo minero concurrieron una serie de factores. El gobierno 

porfirista se preocupó por mantener la paz píiblica, como una condición necesaria para ganar la confian7.a de 

los inversionistas extranjeros y nacionales. Por otra parte, el gran desarrollo de las vías ferroviarias tuvo un 

importante impacto en la minería, al hacer posible la comunicación entre los centros mineros y los 

mercados nacionales y extranjeros. El capital y la demanda internacional fueron determinantes en este 

proceso. 

La familia Escandón se vinculó con la minería desde mediados del S. XIX cuando Manuel 

Escandón junto con Alejandro Bellange y Nicanor Beistegui compraron en 1849 las propiedades de la 

compañfa británica que habla explotado sin fortuna las minas de Real del Monte en el Estado de Hidalgo. 

(Urfas, 1978:25-56). 

Las actividades económicas de los nuevos accionistas nacionales eran muy diversificadas: 

comercio, administración de la Casa de Moneda, monopolio del tabaco, transporte, agio y haciendas 

agrfcolas. Ello los dotó de la solvencia económica indispensable y de capacidad para interrelacionar las 

distintas actividades y obtener una mayor ganancia. 

A mediados del S. XIX, la minería mexicana se centraba en la explotación de los metales 

preciosos, principalmente la plata, que era lo que producfa Real del Monte. No fue sino hasta la íiltima 

década de los ochenta cuando se alcanzó una producción de plata a nivel nacional, equiparable a la de los 

íiltimos años de la época colonial. Entonces al mismo tiempo que se aceleraba el ritmo de la producción 

argentifera ocurrió la diversificación de minerales explotados. 

La empresa Real del Monte desarrolló un amplio programa de explotación y especulación 

con una serie de minas aledañas, tomándolas en avío o comprándolas, lo que la llevó a monopolizar en poco 

tiempo los distritos de Real del Monte y Pachuca. 



A pocos años de haber iniciado sus trabajos se encontraron ricos minerales en la zona de 

Pachuca, esa bonanza se prolongó desde 1853 hasta 1862; en años posteriores la compañía siguió operando 

con utilidades. A partir de 1873 y hasta 1875 la compañía vivió en crisis económica. A partir de entonces y 

hasta su venta en 1906 a una compañía norteamericana, operó con cierta rentabilidad, pero jamás logró 

igualar la gran fortuna que concentró al principio de su administración.(Southworth, 1910) 

El éxito de la compañía mexicana se debió principalmente a su forma de organización. Las 

actividades de la compañía no se limitaron al sector de explotación y beneficio de las minas, sino que 

diversificaron su campo de acción del mismo modo que sus accionistas principalesAsl la compañía 

estableció una fábrica de sal en el lago de Texcoco, trabajó ranchos y haciendas cercanas a la zona minera, 

adquirió algunos cerros cercanos para el consumo de leña y carbón y utilizó su capacidad financiera e 

influencia politica para arrancar jugosos convenios comerciales en el abastccimicnt? de sebo, cueros, jarcia y 

otros productos. Todo ello contribuyó significativamente a la reducción de los costos de explotación. 

La presencia polltica y económica de la empresa y sus accionistas en las más altas esferas 

de la sociedad mexicana posibilitó el logro de prebendas y concesiones especiales. Por ejemplo: excención 

de impuestos de exportación de la plata o la concesión, durante más de 20 años, de utilizar la fuerza de 

trabajo de un presidio,es decir, los reos purgaban sus penas en los trabajos mineros. 

La única región minera tradicional que siguió teniendo importancia durante el porliriato 

por su producción de plata fue el estado de Hidalgo. 

En la última década del S. XIX la Compañia Real del Monte introdujo en las principales 

minas motores eléctricos para el desagüe y bombas centrifugas semimóviles. Aumentó asl la capacidad de 

extracción de agua por unidad de tiempo, se redujo el costo de desagüe y se pudieron trabajar las mismas a 

mayor profundidad. 

La compañía mexicana desde el inicio de sus trabajos, aprovechó todos los adelantos e 

instalaciones metalúrgicas dejadas por los ingleses, y aumentó considerablemente la capacidad de las 

instalaciones al introducir máquinas de vapor para el movimiento de los barriles. Sin embargo, nunca dejó 

de empicar el tradicional método de patio, en el cual consiguió algunos adelantos sobre todo en molienda. 

Como consecuencia de ello la compañía tuvo capacidad para beneficiar minerales procedentes de la mediana 

y pequeña minerla de la zona. De este modo uno de sus ingresos importantes provino de la maquila de 

minerales de otras compañlas. 

En los primeros años de este siglo los dueños de Real del Monte poselan un conjunto de 

116 minas en Pachuca y Real del Monte. Su producción anual era de 65,000 tons. con un promedio de 1,200 

milésimos de plata, aunque solo trabajaban dos haciendas de beneficio: de Loreto en Pachuca que 

beneficiaba 60,000 tons. y la de San Antonio Regla que beneficiaba 13,000 tons. La Junta Directiva estaba 

integrada por Félix Cuevas, Presidente y José J. Limantour, S. J. Prado, Alejandro M. Escandón y Luis 

Elguero, vocales. (Southworth, 1905: 130) 
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En Hidalgo también encontramos a Alejandro M. Escandón como miembro de la Junta 

Directiva de la Negociación Minera "Maravillas y Anexas" en Pachuca. Se trata de minas de plata y oro y 

diversos sulfuros de plata, oro y zinc. La producción de 1904 era alrededor de 26,135,459 tons. con un valor 

de 1,388 kilos por tonelada métrica. (lbfdcm:141). 

La presencia de Alejandro Escandón y Arango en las Juntas Directivas hace suponer que su 

familia segura siendo importante accionista en dichas compañfas. Los Escandón y Barrón habfan heredado 

de sus padres Antonio y Catalina, acciones en ambas negociaciones, 120 acciones de la Compañfa Real del 

Monte y Pachuca a $450.00 c/u, dan un total de $54,000.00, y acciones diversas en Maravillas por valor de 

$41,500.00.(Ese. Not. 617, W/1/1882: P20/Fs. 108-176)( Ver cuadro correspondiente a operaciones mineras). 

Al mismo tiempo que el gobierno federal creaba las condiciones propicias para el fomento 

de las grandes inversiones, los estados cedfan cada vez más tierras a las compañras mineras y otorgaban 

jugosas concesiones, sobre todo a los extranjeros, como, por ejemplo, el monopolio comercial local, 

ferrocarriles privados, carreteras, electricidad, telégrafos, teléfonos, asf como permisos de instalación de 

plantas metalúrgicas y reducción en los gravámenes de importación de maquinaria y exportación de 

minerales. 

La zona minera de Pachuca y Real del Monte no estuvo al margen de esta avalancha de 

inversiones externas. Desde la última década del siglo XIX se pudo observar en la región un auge en la 

formación de compañías y en la compra de las que venfan funcionando, principalmente por parte de 

capitales norteamericanos, franceses e ingleses. 

La Compañia Real del Monte y Pachuca, que había sido la más importante a lo largo del 

Siglo XIX, as! como otras empresas importantes tales como la San Rafael y Santa Gertrudis, que hablan 

nacido en el último tercio del siglo XIX, fueron cayendo poco a poco eo manos del capital extranjero, debido 

a su incapacidad para mantener tecnológicamente actualizados los procesos productivos, por los grandes 

gastos que ello significaba. 

En 1906, la Compañia Real del Monte y Pachuca pasó a manos de la Unitcd States 

Smelting, Mining and Refining Company. 

En otros estados de la república encontramos una pequeña participación de la familia en la 

minería: Oaxaca, Nayarft y Jalisco. 

En 1891 Guillermo de Landa y Escandón obtuvo del Ejecutivo Federal una concesión para 

explotar zona minera en el mineral de San Miguel de Peras, Distrito de Zimatlán y Etla en el Estado de 

Oaxaca. (No. 292, p. 29, f. 139-141, 17 /VIII/1891). 

La sociedad que constituye esta negociación minera se encuentra integrada por: Guadalupe 

Arango de Escandón, Pablo, Manuel y Eustaquio Escandón y Barrón, Carlota y Marfa Escandón y Barrón, 

Guadalupe Escandón de Escandón, Guillermo y Francisco de Landa y Escandón •.. La concesión se da para 

explorar y adquirir nuevas minas pues los Escandón y Barrón y los Escandón Arango ya eran desde antes 
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propietarios de minas y haciendas de beneficio en la zona: El Carmen, La Soledad, Montserrat y Cinco 

Señores.(Esc. Not. 292, 27 /Vlll/1891: P. 57 /Fs 191/195) (Ese. Not. 292, 27 /VIll/1891 P. 88, Fs. 411-442). 

Dicha propiedad tuvo como antecedente un contrato de arrendamiento celebrado por José 

Antonio Alvarez en representación de Escandón Hermanos en liquidación quien arrendó las haciendas de 

benefició El Carmen y las Animasy las cuatro minas citadas, minas de metales de oro además de otras dos 

minas: La Purísima y San Lcandro en términos del pueblo de San Mateo Tepanteza, Villa de Ella. (Ese Not. 

292, 24/XII/1879: P.162/Fs 496-497) 

La zona de Peras que corresponde al Distrito de Zimatlán y se extiende hasta el Etla es 

zona minera productora de oro. Es uno de los minerales más antiguos del Estado y el que mayor cantidad 

de oro ha producido. Su oro libre tiene leyes que pasan de 990 milésimos. (Southworth, 1910:172) 

En 1892, se formó una sociedad anónima para impulsar la explotación de minas de oro en 

la República Mexicana. Los miembros de dicha sociedad denominada 'Sindicato' eran: el Gral. Porfirio 

Dfaz, José de Landcros y Cos, Guillermo Barrón, Ignacio Rovclo, Guillermo de Landa y Escandón y Ja 

Negociación Minera de San Miguel de Peras que incluye como sabemos a varios Escandón Arango y 

Escandón Barrón. El capital social con que se iniciaba la compañía era de $24,000.00 y con una duración 

prorrogable de 50 años. (Not. 292, p. 64, 31/X/1892,P.641 Fs. 276v-301). 

Para diciembre de 1903 hay un reconocimiento en que se asienta que los gastos de la 

negociación minera de San Miguel de Peras han excedido a sus productos y hay un saldo en contra de 

$427,193.30 que deben pagarse según la representación respectiva. (A los Escandón y Arango les 

corresponden 3/7 y a los Escandón y Barrón 3/7). Se hace mención de una oferta de compra de mios por el 

Sr. Federico M. Rhodes. (Ese. No!. 22 10/IJJ/1904: P.603/Fs. 149-160 v.13) 

Sabemos que no la vendieron pues en 1910 encontrarnos un documento de cesión de 

acciones de dicha Negociación Minera. Alejandro Escandón al morir hereda a sus sobrinas 32 acciones de la 

Negociación, con un valor total de $1,600.00 Ese. Not. 43, 31/V /1910: P. 1859/Fs 72-77 v.80). 

Por un documento fechado en 1892, sabemos que los seis hermanos Escandón y Barrón 

eran dueños de las tres cuartas partes de una negociación minera en Jalisco (Ese. Not. 292, 13/VIII/1892: P, 

26 /Fs. 124-127 v) 

También por escritura del 21/IX/1895 sabemos que los mismos Escandón y Barrón junto 

con su tía Dolores Barrón de Rincón Gallardo continuaban siendo propietarios de la Negociación Minera 

de San Sebastián Tepic, Nayarft (que recibieron por herencia materna al disolverse Barrón, Forbes y Cía.). 

(Ese. Not. 43,21/IX/1895 P. 88,/ Fs. 547-551 v). En 1907 son primero y segundo vocal de la Junta Directiva 

de dicha negociación respectivamente Pablo Escandón y Barrón y Manuel Escandón y Arango (Ese. Not. 

43,13/VI/1907 P. 794/, Fs. 158-165 V. 53). 

Podemos observar que en el conjunto de sus inversiones la minería parece ocupar un plano 

secundario. Con la notoria excepción de Real del Monte y Pachuca, intentan incursionar en la minería de 



82 

estados como Oaxaca, Jalisco o Nayarl! que han quedado al margen del auge minero promovido por la 

inversión extranjera y no parecen haber sido negocios muy exitosos. 

Sin embargo la familia por tradición, costumbre o factores circunstanciales, conserva una 

variedad de acciones mineras dispersas y de poco valor a juzgar por el testamento de Pablo Escandón y 

Barrón quien mucre en 1926. Este deja a sus herederos 201 acciones en compañías mineras y haciendas 

beneficiadoras que sumaban en total un valor de $3,000.00 (entre ellas 36 acciones en minas de Fresnillo 

Zacatccas). La suma total de sus bienes ascendía a $1,154,850.00. (Ese Not. 18, Ese. 18/Vlll/1936: P. 9818) 



VI - Las comunicaciones 

La importancia del desarrollo de los ferrocarriles en un pa!s es bien conocida. En el 

porfiriato se incrementaron los kilómetros de vías férreas de 600 km. a 20,000 km. Las líneas se tendieron 

fundamentalmente siguiendo un trazo hacia el norte y hacia las costas pues se trataba más que nada de unir 

los centros productores de materias primas con los centros industriales consumidores en Europa y los 

Estados Unidos.(33) 

Aún as{ la obra de los ferrocarriles logró avances importantes en el proceso de integración 

económica y polftica del país posibilitando la creación y el aumento del mercado interno y la centrafüación 

del poder polftico. Favoreció asimismo la especulación de tierras y el desarrollo de determinadas regiones 

así como la involución de otras. 

El Estado desempeñó un papel importante en todo el proceso como otorgante de 

concesiones en términos extremadamente favorables a compañ!as interesadas en el tendido de vías férreas, 

compañías que por supuesto fueron fundamentalmente extranjeras (ello implicaba cesión de terrenos 

aledaños, exenciones para la importación de maquinaria y para el pago de impuestos durante varios años 

compromiso de facilitarles la mano de obra necesaria. 

El ferrocarril México-Veracruz 

La familia Escandón estuvo ligada estrechamente con el proceso de construcción del 

ferrocarril México Veracruz as! como con la compañía que desarrolló el sistema tranviario para la ciudad de 

México. 

La historia de los ferrocarriles y tranvías se inició por el mismo impulso ya que 

originalmente los dos medios de transporte obedecían a los mismos fines. En un principio el ferrocarril 

mexicano que hacía el viaje de la capital a Veracruz, prestó también un servicio urbano y suburbano ligando 

a la capital con los pueblos, villas y barrios vecinos.(Vidrio, 1978:208) 

Los norteamericanos y los ingleses fueron los principales inversionistas en este campo pero 

el capital nacional tuvo una participación considerable. 

Primero como promotor, cabe recordar que la concesión para la construcción de la 

primera línea del ferrocarril -de la Ciudad de México a Veracruz- fur comprada por Manuel Escandón y 

Garmendia a los hermanos Mosso en 1856 

El primer tramo del ferrocarril México Veracruz, el tramo a la Villa de Guadalupe fue puesto oficialmente 

en servicio el 4 de julio de 1857, exactamente 10 meses después de la venta de la concesión a Jos 

hermanos Escandón. Aunque la vía tenla una longitud de escasos 5 km fue celebrada con gran entusiasmo 

y discursos por parte del entonces Presidente de México Ignacio Comonfort y de Alejandro Arango· y 



Escandón representante de la Compañía quien se 

construcción de vías férreas en el país en razón de la 

paz interna.(Gresham Chapman, 1975:55-56) 

B4 

refirió a los grandes obstáculos que presentaba la 

geografía, la dispersión de la población y la falta de 

Todavía en 1858 los Escandón esperaban financiar la construcción del ferrocarril con su 

propia fortuna conjugada con subsidios del gobierno y con la suscripción de acciones por parte de 

mexicanos. Al morir Manuel en 1862 su hermano Antonio se ocupará de todas las gestiones relacionadas 

con el ferrocarril. Entre 1864 y 65 mediante la venta de acciones en Europa logró involucrar al capital 

extranjero en el financiamiento del ferrocarril e incluso hubo una cesión de la franquicia a una compañía 

inglesa. (Gresham Chapman, 1975:98-103). 

Las inversiones británicas fueron las más importantes y estuvieron representadas 

adecuadamente en la Compañía; en el Consejo de Administración de la misma figuraban seis hombres de 

negocios ingleses junto con Antonio Eseandón, su suegro y socio Eustaquio Barrón. Antonio Escandón 

tomaba prácticamente todas las decisiones, con excepción de aquellas que afectaban la estructura de la 

Compañía o sus obligaciones financieras en Europa.(Idem) 

El ferrocarril se terminó de construir en 1874 Parece ser que para entonces las 35 000 

acciones comunes de Antonio valían $4 500 000.00, además de que estaba en posesión de 21,850 bonos de 

primera prioridad valuados en $2,446 250.00). Era el principal acreedor del ferrocarril.(Idem) 

En el Protocolo de División y Partición de Bienes de Antonio Escandón y Catalina 

Barrón(Esc., Not. 617,20/1/1882, P.20 : Fs.108-176)se consignan los valores del fcrrocaril de Veracruz 

adjudicándoles un monto de $226,335.00. 

Poco después de la muerte de Antonio ocurrida en 1877 , los herederos comenzaron a 

vender sus acciones, y para 1910 la familia ya no era propietaria de una sola acción. El gobierno de la 

Rep6blica, por su parte, vendió las que poseía en 1881, (Gresham Chapman, 1975:103). 

Para 1897 todavía se encontraba Pablo "'Escandón y Barrón como Director del Ferrocarril 

Mexicano. En 1903 Alejandro Escandón y Arango formaba parte de la junta directiva de la compañía del 

Ferrocarril Central Mexicano (Ese. No!. 22 12/Vlll/1903: P.419/Fs 259-265) Guillermo de Landa y 

Escandón aparece también posteriormente como Director del Ferrocarril Mexicano.Hasta que esta 

emprersa fue nacionalizada,en el Consejo de Administración siempre figuró como miembro honorario un 

representante de la familia Escandón. 

El ferrocarril y los tranvías urbanos. 

Durante el siglo XIX se usaron diferentes medios de transporte en la capital: carrozas y 

carruajes particulares, carros de alquiler, el caballo, la canoa, el tranvía, el ferrocarril y a fines de siglo, la 

bicicleta. El hecho de que por las calles de la ciudad circularan además de éstos, carretones y arrieros que 

se utilizaban para la carga de mercancías, junto con peatones, ocasionaba, sobre todo hacia fines del siglo 



pasado con la e>q>ansión de la ciudad y su creciente imporlancia, serios problemas de tránsito. (Vidrio, 

1978: 201-216). 

Los empresarios mexicanos a lo largo del porliriato solicitaban concesiones para Ja 

construcción de ramales que ligaran sus propiedades a las líneas principales, como lo señalamos al hablar 

del caso de las haciendas azucareras en Marcios. Lo mismo sucedió en el caso de la capital y las áreas 

aledañas. 

En el ferrocarril que corría a la Villa de Guadalupe la empresa fue un failo. En el primer 

año estuvo en movimiento 285 días, transportó 339,335 pasajeros y se obtuvieron ganancias de $60 

854.75.Para 1877 estaba transportando ya 677 671 pasajeros y productos por valor de $49 203.00 

(Memorias sobre el Ferrocarril de México a Veracruz, 1868:3-4.). 

La construcción del ferrocarril de Tacubaya fue, por la dinámica de su realización, 

parecida a la de Guadalupe. F.n Tacubaya a diferencia de la Villa de Guadalupe, que es un" lugar santo", 

había quintas de placer y de recreo, propiedad de familias acomodadas como Jos Escandón, los 

Hagenbeck, los Lerdo de Tejada ... familias que habían transformado a Tacubaya en el lugar de residencia 

de gente bien. A Gncs del porfirismo el ferrocarril permitió que Tacubaya se convirtiera, para algunas 

familias en "una zona dormitorio". La ciudad se transformó al zonificar determinadas actividades, como las 

residenciales, lejos de Jos cenlros de trabajo, de los comercios y de las actividades gubernamentales que se 

mantuvieron centradas en la ciudad de México, La línea a Tacubaya se empezó en 1856 mediante 

concesión a Jorge Luis Hamemeken y se terminó en 1858 después de muchos retrasos, con ayuda de 

Escandón y de las autoridades eclesiásticas. (Vidrio, 1978 :206, y De la Torre, 1960:380). 

El banquero veracruzano Ramón Guzmán, construyó los ferrocarriles urbanos de la 

capital y en sociedad con Angel Lerdo de Tejada y F.O. del Castillo, así como Antonio Escandón en 1873 

fundaron la empresa: Compañia de Ferrocarriles y Tranvías del Distrito Federal, obteniendo la concesión 

por 99 años. Dicha compañía terminó por absorber a casi todas las otras líneas. (Vidrio, 1978 :207). 

Las carrelas de bueyes y mulas, y los carruajes habían sido despla7.ados en buena medida, 

en las dos últimas décadas, por la fuerza de vapor. Pero aproximadamenle enlre 1874 y 1875, curiosamente 

ésta es a su vez desplazada por la mula pues las vfas instaladas no soporlaban el excesivo peso de las 

máquinas y sufrían frecuentes desperfectos, además de provocar continuos accidentes.(Vidrio, 1978:207) 

Superados problemas técnicos, en 1896 se formó la Compañía de Ferrocarriles del Distrito 

Federal de México SA. Entre los principales accionistas se encontraba Manuel Escandón y Barrón. 

Formaban parte de la misma Félix Cuevas, Sebastián Camacho y Pablo Moneada entre otros (Ese. Not. 

Manuel Chávez 23/VII/1896 ) El valor de dicha Compañía: lineas férreas, concesiones gubernamentales 

federales y del ayuntamiento, dinero, casa, terrenos, crédito... se fijo en $ 750 000.00 (Ese. Not. 

43,4/VIII/1896: P.59/ Fs 409-494 f) cuando se traspaso a la Compañía Limitada de Ferrocarriles del Distrito 

Federal controlada por los ingleses Chanrier y F. Meek. 
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El negocio del ferrocarril prosperó y aumentaron los viajes. En 1899 se con.taba con 175 

Km. de vfas, 55 locomotoras, 600 coches de pasajeros, 800 carros, 3000 mulas y caballos, 300 conductores, 

800 cocheros. En 1899 el D.F. disponía ya de 241 891 metros de rutas de líneas férreas, de locomoción de 

vapor y de sangre (tracción animal). 

Después del ferrocarril, nacería la red de tranvías que cubrirla la ciudad en casi toda su 

extensión. 

En México se autoriza en 18% el uso de los tranvías eléctricos (de cable aéreo). El tranvía 

eléctrico fue símbolo de progreso y se importaba de Inglaterra. Las obras para poner en marcha estos 

tranvías eléctricos se terminaron en 1900 y a su inauguración asistieron: el Secretario de Relaciones 

Exteriores Ignacio Mariscal, Portifio Dfaz Jr. y Don Pablo Escandón entre otros.(Vidrio: 210) Los nuevos 

tranvías tenían el triple de espacio y eran más rápidos. El desplazamiento del tranvía de mulitas fue 

paulatino( el último desapareció en 1932). 

La compañía Limitada de los Tranvías Eléctricos que se había fundado en 1898 fue 

transferida a otra compañía inglesa que en 1907 fue absorbida por la Compañfa de Tranvías de Mixcoac bajo 

cuya administración se extendió la red urbana, esta firma tenía su sede en Londres. (Vidrio:210-212). 

La lógica del sistema de circulación es decir la trayectoria de las rulas de tranvías y 

ferrocarriles estuvieron determinadas no fundamentalmente por las necesidades de la pob1ación, sino en 

gran medida por los intereses de los grupos que detentaban el poder (En el caso de la ciudad, por ejemplo, 

hay una relación entre el desarrollo de los líneas y la formación de fraccionamientos. 

Una de las conclusiones que podemos obtener al terminar de revisar la parte 

correspondiente a las fuentes de la riqueza, es la diversificación en los campos de inversión como pauta de 

conducta empresarial. 

Ubicados en el corazón geográfico, comercial ,y financiero del país ,miembros de su élite 

social privilegiada y cercanos a las redes del poder ejecutivo, la familia Escandón aprovechó las 

oportunidades que, como ricos herederos, les posibilitó el proceso de modernización del país. Como 

rentistas y capitalistas, como hacendados, prestamistas y empresarios modcrnos,encabezados por Pablo 

Escandón y Barron y por Alejandro Escandón y Arango ó como propietarios ausentistas como Manuel 

Escandón y Barrón y Eustaquio su hermano,en esta extensa familia" hubo de todo" La 

especialización económica que separaba a la burguesía nativa por sectores claramente delimitados de 

acuerdo con un campo de inversión especializado no era lo común, no entre los empresarios del centro,ni los 

del norte,así que en este aspecto los Escandón Barrón y Escandón Arango no eran la excepción. 
México seguía siendo durante las dos décadas que transcurren entre 1890 y 1910 

esencialmente una sociedad agraria,pero una sociedad tradicional en proceso de cambio acelerado hacia 
formas modernas de producción y organización. 

La mayoría de las haciendas para 1910 no eran ya las empresas precapitalistas 
popularizadas por Chevalier y Molina Enriquez,sino que aparecen como organizaciones tan eficientes como 
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La mayorla de las haciendas para 1910 no eran ya las empresas precapitalistas 

popularizadas por Chevalier y Molina Enriquez,sino que aparecen como organiraciones tan eficientes como 

podrlan serlo dados los costos relativos al trabajo, el capital y la tecnología.Su evidencia indica también que 

están administradas por un nuevo tipo de hacendado progresista que cntcndla claramente el proyecto de 

desarrollo capitalista que el gobierno de Dlaz intentaba impulsar. 

Según John Coatsworth no se tienen datos fidedignos para afirmar que el sector 

latifundista en México desperdiciara recursos para un mejor uso bajo un sistema diferente de tenencia de la 

tierra.(Oñate,1991:296-297)Womack ya señalaba la forma en que las haciendas azucareras de Morclos 

transitaban hacia formas capitalistas de producción. 

Los Escaodón como hacendados formaron parte de este proceso y aunque mantuvieron 

rasgos tradicionales que se traduclao en comportamientos sociales y pollticos señoriales y oligárquicos, 

encarnan ya a un sector de la burguesía del centro del pals y no a una pscudoaristocracia de caracter feudal 

,precapitalista o rentista. 

Al tener a la Ciudad de México como el espacio eje de sus actividades económicas, la 

familia pudo beneficiarse del crecimiento de la población urbana y de la subsecuente demanda de bienes y 

servicios resultante de la misma. Ubicados en el núcleo del poder político , administrativo y financiero 

pudieron potencialirar sus recursos económicos y sociales, y mantenerse presentes , en otros campos de 

inversión cuyas ganancias en buena parte revertlan al sector agrario. 



TERCERA PARTE: POLITICA Y CULTURA 

•rn poder es sirena de viejos y jóvcncs,prodigalidad de honorcs,vanidad de culminanci6n,scnlimlcnto interior 
de clicacia y de fucrLB• 

Amado Nctv0 

1 - Las relaciones con el poder 
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Una de las hip~tesis sustentadas aqui, se refiere a las relaciones de poder en distintos 

niveles como determinante de la acción de los sujetos político·sociales. 

Al analizar las fuentes de la riqueza y las pautas de inversión seguidas por los Escandón 

entre 1890 y 1910 como hacendados, empresarios, especuladores, rentistas e inversionistas se pudo constatar 

la presencia del Estado porfirista en todos los campos de la economía, trátese de legislación, promoción, 

polftica fiscal, gasto público, control del salario y de la fuerza de trabajo, concesiones para la explotación de 

recursos nacionales ... Las relaciones de los diferentes grupos sociales y familiares con el gobierno 

constituían, un eje fundamental para garanti7.ar mantener y acrecentar la riqueza, as( como y obtener y 

sostener una posición de fuerza y prestigio social. 

El sistema político porfirlsta 

El sistema polftico sobre el que se cimentó la paz porfiriana posibilitó un proceso de 

moderni7.ación acelerada del país con altos costos sociales. Se fue estableciendo una compleja red de 

relaciones de poder entre los actores, clases, sectores, grupos sociales. Bajo un régimen dictatorial centralista 

y personalizado en torno al general Porfirio Dlaz, se posibilitó· a través de un conjunto de complejos 

mecanismos que combinaban consenso y represión· una estabilidad política por más de treinta años.(1) 

La coyuntura internacional y las condiciones internas brindaron a grupos antes rivales, 

oportunidades nuevas de obtener ganancias y enriquecerse, posibilidades que requerían de estabilidad. 

Después de la violencia endémica que habla caracterizado la mayor parte del siglo XIX y 

sus secuelas 

-guerras, leva, bandidaje, inseguridad- la paz se habla convertido en la principal aspiración de todas las clases 

sociales. La capacidad de imponer y asegurar un cierto orden era en si mismo un elemento generador de 

consenso. 

La llamada "paz porfirista" fue un proceso largo y complejo, en el cual se pueden 

diferenciar tres fases: la primera de 1877 a fines de la década de 1880; la segunda de principios de 1890 a 

1904-1906; y la (!)tima comprenderla los últimos años del porfiriato.(2) 

En la primera fase se cimentaron las bases del proceso de concentración del poder en torno 

al Ejecutivo. Al llegar Dlaz a la primera magistratura con el apoyo de caciques y caudillos militares 

descontentos por las pollticas implementadas durante la República Restaurada hizo un reparto de las 



gubernaturas, principales cotos de poder: la mitad a los caciques regionales leales y la otra mitad a los 

caudillos militares que se destacaron en las rebeliones contra Juárez y Lerdo de Tejada. 

Pero Porfirio Dfaz se quedó con la presidencia desde donde comenzó a apoyar e impulsar 

a sus adeptos en las diferentes instancias de poder real: además de las gubernaturas, en el ejército, el 

gabinete y las jefaturas pollticas; se inicia tambi6n Ja sujeción paulatina de los poderes legislativo y judicial. 

Dfaz integró a las redes del poder representantes de las diferentes corrientes políticas liberales 

como a Jos antiguos lcrdistas e iglcsistas, y a conservadores e incluso cximpcrialistas; concibió una política 

de conciliación con la Iglesia; y se mantuvo, en esos primeros años, una actitud a nivel presidencial, de 

conciliación con los pueblos y comunidades indígenas ... (Guerra, 1988) 

Don Porfirio conocfa bien al México rural y el apego de los pueblos a su existencia 

comunal. Las tierras del pueblo eran elemento fundamental para su cohesión, a Ja cual contribuían factores 

como las instituciones municipales y la personalidad jurídica . Guerra sostiene, a contrapelo de la mayor{~ de 

los autores del tema, que en los primeros decenios del régimen de Dfaz el movimiento secular de despojo de 

los campesinos de las comunidades a favor de Ja gran propiedad disminuye e incluso se suspende; llega a 

afirmar que muchos pueblos despojados, más que perder tierras nuevas parecen librar combates de 

retaguardia para recuperar tierras perdidas desde antes. El porfiriato aporta de nuevo una autoridad que 

hace sentir el peso del Es1ado y da a Jos pueblos un aliado que Jos escuchaba. Incumbiría al presidente y a 

sus lugartenientes encontrar el compromiso entre los diferentes actores-pueblos, haciendas y autoridades 

políticas locales-. (Ibídem: 229-233 V.1) 

Durante el porliriato la Constitución de 1857 se mantuvo formalmente. La renovación de 

los poderes se ajustó a sus plazos y los rituales establecidos para el caso se mantuvieron como símbolos 

legitimadores. El abstencionismo y la manipulación del voto caracterizó a los procesos electorales. Las 

elecciones de gobernadores en los Estados eran estrechamente organizadas y vigiladas por el mismo general 

Dfaz.(3) 

La selección de candidatos fue sobre todo a principios del régimen, resultado de un 

conocimiento muy preciso de las situaciones locales y de los grupos o personajes que era necesario promover 

o alejar del juego polltico. Cuando se consideraba pollticamente viable Dlaz apoyaba a sus gentes. Pero si la 

correlación de fuerzas a nivel regional no los favorecía se hacía más prudente y hábil apoyar a una de las 

fracciones locales en pugna y cooptarla para el futuro. 

El gobierno de Díaz no fue un régimen militar. El ejército desempeñó un papel importante 

en el mantenimiento de la paz, pero no se trataba de un actor político autónomo. La paz comprendía un 

desmantelamiento de las fuerzas armadas tanto en la federación como en los estados y los pueblos. (Bulnes, 

1920:292). En 1885 el 75% de los gobernadores eran militares aún cuando solo dos o tres eran profesionales; 

la tendencia civilista tiende a imponerse al correr de los años, para 1903 el número de gobernadores 

militares baja de 18 a 8. (Knight, 1986.17-18).(4)m 



En este largo proceso de concentración del poder, a cambio de fidelidad, el régimen 

porfirista ofreció amplios poderes a los caciques y caudillos, en las esferas regional y local as! como 

posibilidades de enriquecimiento. A los gobernadores fieles se les premiaba manteniéndolos en el poder en 

tanto que a los conflictivos se les somet!a o eliminaba; no se permitía a ninguno acumular demasiada fuerza. 

Es de particular interés detenerse en el proceso de selección y la correspondiente 

caracterización de los gobernadores porfiristas en esta fase inicial, ya que precisamente es en este cargo, 

donde años más tarde, Pablo Escandón y Barrón participará directamente en la esfera del poder en un 

contexto muy distinto. 

Los gobernadores de los primeros años del porfirismo cumplían en su mayorla las 

siguientes condiciones: 

Provenían de grupos no privilegiados- de clase media o baja inclusive- y habían hecho una 

carrera, en la que partiendo de los estratos más bajos, militares o civiles, llegaron a los cargos más altos en 

sus estados. De ahí que esta gente tuviera un conocimiento profundo de la realidad social de su región o 

estadoJ inmersos en la práctica política real y cotidiana; muchos ciudadanos y campesinos se reconocían en 

ellos. Esas habilidades en la vida política local cualidades más importantes de estos grandes gobernadores y 

lo que los separaba de la clase política de la capital. Aunque casi todos llegaron a poseer tierras, haciendas 

y ranchos, no amasaron las fortunas colosales de algunos prominentes miembros de la oligarquía porfirista. 

Porfirio Dfa7, enfrentó el problema de la autoridad paulatinamente; en sus primeras 

gestiones como presidente presidencia se limitó a ser "primus inter pares" y logró establecer un equilibrio 

entre la cohesión política del conjunto del país y la autonomía de los estados, al hacer reposar cada vez más 

el equilibrio y la estabilidad en su capacidad para ejercer los arbitrajes entre sus fieles e imponer a través de 

ellos compromisos a todos los actores sociales susceptibles de ejercer acción polftica. 

Hacía mediados de 1888, seg6n Guerra, el sistema político era una pirámide de vínculos y 

solidaridades antiguas de diferentes tipos cuya cúspide estaba en la presidencia. Las fidelidades e influencias 

locales o regionales se convirtieron en un factor de integración polftica en vez representar un riesgo para la 

cohesión del país. (Guerra, 1988:236 V.l). 

Para que este sistema persistiera era necesario que los miembros de clanes políticos 

separados de puestos de poder no fueran ni perseguidos, ni excluídos de beneficios materiales. Su retirada 

polftica se premiaba con libertad de enriquecimiento y con puestos honoríficos en el Senado, en la Cámara 

de Diputados, en la diplomacia, en la Suprema Corte de Justicia. (Idem) 

Por otro lado se imponía la limitación del uso de la fuerza armada para la solución de 

conflictos locales. La violencia se interpretaba como signo de alarma de que en la política local se había roto 

el equilibrio de facciones o provocado un descontento social abierto. Si bien en estos casos el arbitraje 

presidencial podía ser indispensable, ordinariamente tocaba a los gobernadores resolver esos problemas. 

(Ibídem: 242 V.1). 
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Guerra centra la explicación sobre la permanencia del sistema y su legitimidad, en la 

capacidad del régimen de Dfaz para reconocer e inlcracluar sobre una sociedad dominada por formas de 

organización y sociabilidad tradicionales, en las que la modernización impone formas y valores democrático 

liberales de carácler individualista.(5) A fin de arricular inlerescs de grupos con capacidad de iníluir y 

presionar en las diferentes instancias de poder, Dfaz manluvo una estructura polflica en la que unos 

vigilaban a los otros, el dictador explotaba sus diferencias, premiaba a los disciplinados y castigaba 

severamente la infidelidad y la indisciplina",(6) Se !rala de aquella habilidad y sensibilidad que pensadores 

agudos como Andrés Molina Enriqucz definieron como "un sistema de amistad personal": 

•Los procedimientos seguidos para la salisfacción de todas las aspiraciones aunque seguramente instintivos, ofrecen al análisis atento, 
la coordinación de un verdadero sislcma que indica un profundo ronocimicnlo del corazón humano y de la psicología de nuestras 
unidades sociales en particular. Las fibras que desde las unidades más humildes se enredan y tuercen en ese sistema hasta la 
personalidad del señor general Díaz que es el nudo a que convergen todas, es la amislad personal: amistad que como todos los 
afectos ... da derecho a exigir del amigo todo Jo que el amigo puede conceder, según el grado de amistad que se tiene, y la categoría 

personalidad y condiciones del amigo que usa este derecho, pero que, en cambio, impone a este úllimo amigo, para con el otro, 
obligaciones correlativas según también el grado de amistad que une a los dos, y la categoría, personalidad y condiciones del obligado. 

(Malina Enriquez, 1981: 136) 

A partir de 1890 aunque algunas características esenciales de la praxis política del régimen 

porlirista se mantienen, se dieron ciertos cambios. Crucial en este sentido será la llegada al poder del 

llamado grupo de los "cientílicos"(7) y de su proyecto modernizador. 

Estos no constituyeron un partido político ni fueron el 6nico grupo con capacidad y poder 

para modelar el rumbo del país, pero es indudable que ejercieron una iníluencia determinante en la política 

económica y en menor grado en el ejercicio de la dominación política y el control social. 

Los científicos actuaron como un grupo de presión o camarilla política. Aunque no hay un 

acuerdo definitivo sobre quienes formaban parle del grupo entre los nombres más constantemente citados 

están Jose Ives Limantour, Pablo y Miguel Macedo, Joaquín Casasús, Roscado Pineda, Roberto Nuñez, 

Justo Sierra, Francisco Bulnes, Joaquín Pimentel y Fagoaga. Algunos tenían altos cargos públicos, otros 

encabezaban importantes bufetes jurídicos, otros se desempeñaban como ideólogos; en general constituían 

una nueva generación de politicos urbanos cosmopolitas y con una cultura superior a la media. 

En 1892 el ideal de los llamados cienlflicos era la evolución hacía un régimen de 

democracia restringida, y así se planteó en una convención originada a raíz de las elecciones presidenciales 

en turno. Ahí, la" Unión Liberal" sostuvo proposiciones tales como la inmovilidad del poder judicial y la 

creación de la vicepresidencia, condiciones que argufan, fortalecerían al régimen, con lo que se aseguraba la 

continuidad gubernamental y se evitaban las crisis de sucesión.(8) 

Como esto no fue posible, a partir de los últimos años del siglo XIX, los científicos se 

consagraron principalmenle a la obra de modernización económico administrativa (Código de Comercio, 

Ley Bancaria, control de ferrocarriles, reforma monetaria, fomento a la inmigración europea, reducciones al 



gasto militar ... ) y sus miembros más conspicuos, al enriquecimiento personal. La .famosa frase de" poca 

polftica y mucha administración" describe bien estos años. 

Los científicos concebían fundamentalmente al quehacer político como una fuente de 

poder, de seguridad y patronazgo en una sociedad donde las oportunidades de éxito estaban freeuentemente 

limitadas. Los lazos de sangre, el compadra1go y el clientelismo se extendían a través de toda la sociedad; 

cada funcionario o empicado representaba toda una red jerárquica de protectores que se entrelazaba a 

través de prebendas, prestaciones, sobornos ... y todo ello visto como parte integral de las reglas de juego del 

sistema. 

Esta camarilla política aprovechaba sus vínculos institucionales e informales con el 

gobierno para promover sus intereses econ6micos, políticos y culturales. Fueron articulados primeramente 

por el ministro de gobernación, suegro de Don Porfirio, Manuel Romero Rubio y luego por el ministro de 

hacienda Jase l. Limantour desde 1392 hasta 1911. 

Si bien varios de los científicos lograron acumular grandes fortunas o enriquecerse 

considerablemente, sus miras iban más lejos. Creían y contaban con un programa de desarrollo económico, 

un proyecto de transformación dinámica del pafs hacia la modernidad y se veían a si mismos como la 

vanguardia en este proceso. 

Progresistas en materia económica, en el terreno po1ftico con sus críticas a la Constitución 

de 1857 y su advocación por un gobierno fuerte desde los primeros años del régimen prepararon y 

justificaron ideológicamente a la dictadura. Su formación positivista, adaptada a la realidad mexicana, les 

proporcionó el bagaje teórico necesario. 

Por otra parte, en esta segunda fase se dio un cambio en la polftica agraria y en el campo 

de las libertades municipales en el sentido de incrementar el control de poder ejecutivo sobre la vida polftica 

local. Se rompe el compromiso que Dfaz había concertado con los pueblos en lo concerniente a la leyes de 

desamortización y el reconocimiento implfcito de la personalidad jurfdica de los pueblos. Se acelera en estos 

años el proceso de privatización y concentración de la propiedad de la tierra en un pafs que segufa siendo en 

gran medida una sociedad tradicional de haciendas, pueblos y tribus indígenas. 

El costo social del liberalismo porfirista no fue sólo la pérdida de tierras de las 

comunidades campesinas y de pequeños propietarios, sino también el hundimiento de todas las funciones 

aseguradas antes por la comunidad: una parte la asistencia social, la casi totalidad de la educación y otros 

gastos de los pueblos; además de la pérdida de valores culturales cohesionadores. 

La relación Iglesia-Estado se estrechó. Sin derogar las leyes de Reforma, de hecho se 

pasaban por alto y se da un proceso de acercamiento entre la alta jerarquía y el presidente. Una evidencia 

de esta relación la observamos en los planteamientos que emanan del V concilio provincial mexicano que en 

1895 planteó que los clérigos tenfan la obligación de urgir y favorecer, con todo el empeño que pudieran, la 

obediencia para con las autoridades civiles.(9) 
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Ello no fue obstáculo para que de las filas católicas surgiera una corriente crllica, que se 

manifestó particularmente en la prensa, en congresos ad hoc ... 

La inílucncia de los científicos empezó a permear cada vez más la forma de gobernar. 

Limantour nacido y educado en la capital, conocedor de la economía internacional, cullo y cosmopolita era" 

un tecnócrata" y le molestaba, la política que exigía lucha, negociación y compromiso. Sus gentes fueron 

ocupando mayor número de cargos importantes en los ministerios.(10) 

La designación de Ramón Corral para vicepresidente de México en las elecciones de 1904, 

fue un triunfo de los científicos ya que éstos lograron, en primer término, la creación de la institución de la 

vicepresidencia y en segundo lugar el elegido para el cargo, el sonorense Corral, se encontraba cerca de este 

grupo sin pertenecer totalmente a él. Esta victoria alentó al movimiento reyista y favoreció la visión popular 

de los cicnl!ficos como responsables de todos los males del país.(11) 

La iníluencia creciente de Limantour se conjugó con" la aristocratización del César" para 

cambiar las reglas del juego que habían asegurado hasta entonces la estabilidad del sistema. 

A medida que envejecía el régimen, el dinero desempeñaba un papel más importante en la 

elección de cargos públicos en el nivel estatal y local. Familias como los Terrazas Cree! de Chihuahua 

aunaron a sus impresionantes y variados recursos económicos c1 poder político en su estado. Los privilegios 

de la fortuna acarreaban también el poder político.(12) 

En las elecciones estas élites formaron parte de los círculos, clubes, y partidos, creados 

exprofeso para apoyar la candidatura del Gral. Díaz, y participaron en manifestaciones de adhesión pública 

que incluían desde la firma de desplegados, hasta marchas por calles céntricas. 

Cabe recordar que todo el sistema político estaba construido sobre los apoyos que les 

proporcionaban elementos prominentes de las clases medias del campo y de las ciudades de provincia. Ellos 

tenfan reservados los puestos políticos en los estados y los cargos administrativos locales y regionales. Los 

privilegiados de la fortuna comenzaron a ocupar puestos que antes les estaban vedados. (Guerra, 1988: V. I) 

Así se fue conformando un sistema que privilegiaba la competencia administrativa, los 

diplomas de estudio, y las relaciones familiares, contra lo cual difícilmente podrfan competir los hijos de las 

clases medias. 

Si todavía en la década de 1880 grupos de oposición manifestaban ciertos reclamos en el 

congreso, en esta segunda fase, la critica es silenciada cada vez más en medida en que los procesos 

electorales controlados garantizaban legislaturas leales y subordinadas; la prensa también es acallada por 

diversos medios, que van de la captación y el subsidio, al soborno y la represión. 

También el ejército se profesionalizó gradualmente y se convirtió en el brazo armado leal a 

la dictadura, desprovisto de ambiciones políticas. 

Hacia el fin del régimen {1907- 1911) viejos y nuevos elementos redefinieron relaciones 

económicas y de poder. Una crisis económica internacional con fuertes efectos en un país en plena 



La fortuna de Manuel Escandón y Garmendia fue creciendo a partir de una estrecha 

vinculación con el gobierno, primero con el general Antonio López de Santa Ana y después con el régimen 

Juarista. 

A pesar de ello, al polarizarse la situación política, a mediados del siglo XIX durante la 

guerra civil entre liberales y conservadores la situación se complicó y sus ligas con Jos sectores clericales 

provocaron el saqueo de su residencia por parte del general liberal Rómulo Dlaz de la Vega, después de la 

huida de Santa Ana. (Gresham, 1975:54) 

El apellido Escandón estuvo, en esos difíciles años, ligado abiertamente a causas 

conservadores. Pero sus interés económicos siempre estuvieron por encima de otras preocupaciones. As!, en 

la guerra de Reforma (1858-1860) por un lado se sumaron a la protesta contra la desamortización de los 

bienes de Ja iglesia y contra la tolerancia de cultos, y por otra Manuel se negó en una ocasión a dar un 

préstamo al gobierno "conservador" que expulsó momentáneamente a los liberales, Jo que motivó que 

sufriera un breve encarcelamiento • Su hermano Fernando a su vez, protegió al licenciado Juan José Baz, 

liberal "rojo", cuando este último, después de haber sido derrotado en Salamanca y encarcelado por Zuloaga, 

escapó y buscó recursos para huir del pafs. (Urias, 1978: 51) 

A principios de 1861 con el regreso triunfante del presidente Juaréz a la capital, los 

Escandón que habían tenido tratos con el gobierno conservador, sintieron aprensión por las intenciones del 

nuevo gobierno en particular en lo relativo a la concesión del ferrocarril México -Veracruz, por la que 

estaban muy interesados. 

Manuel Escandón envió una comunicación al ministro de Fomento para averiguar cual era la actitud del 

gobierno ante el proyecto y demostrar que sus tratos con los conservadores habían sido ineludibles. Las 

relaciones entre Escandón y el gobierno se restablecen en buenos términos. Por ello la expansión económica 

de la familia no se interrumpió con la guerra civil, y para 1861, cuando los liberales se impusieron a los 

conservadores y Juárez quedó como presidente provisional, las relaciones entre éste y Manuel Escand6n son 

tan buenas que se le llega a considerar un asesor clave del gobierno. As! en julio de 1861 Manuel Escandón 

ejercía una influencia considerable en el gobierno, "tanta que quizás hasta hiw sugerencias para la 

designación del nuevo gabinete". (Díaz, 1965: 260-261 V. 1 y Gresham Chapman, 1975:78-79). 

El apoyo que brindó el mayor de los Escandón al régimen juarista, continuo hasta la época 

en que ya se conspiraba en favor de la intervención. (Gresham Chapman, 1975:78-79). 

A rafz de la muerte de Manuel, el 7 de junio de 1862, la actitud de la familia, encabezada 

por Antonio su hermano menor, cambió radicalmente. Como ya se vio, Antonio fue uno de los miembros de 

la Comisión que en octubre de 1863 ofreció la corona de México al Archiduque Maximiliano 

Una vez derrotado el Imperio y restaurada la República, el presidente Juaréz interesado 

en el proyecto de pacilicación del país y por su modernización económica, creó una polftica conciliadora con 

elementos que coadyuvaran a su realización. La construcción del ferrocarril México-Veracruz era un objetivo 

prioritario, de ahf que nuevamente se impuso un acercamiento entre gobierno y los Escandón, ahora con 



Antonio como nuevo jefo de la familia, quien articuló los inlereses nacionales e inlernacionalcs de la 

empresa hasta su muerlc en 1877. 

Entre 1890 y 1910 los Escandón formaban parte del estrecho círculo de amigos del general 

Porfirio Díaz y si se identificaban con algún grupo polftico fue con la red de personajes y relaciones que se 

construyó alrededor de los" científicos". Comparlían con ellos, además de vínculos familiares y personales, 

una educación cosmopolita y urbana, y una visión aristocratizantc del mundo naturalmente estratificado, en 

el que aquellos les correspondía el nivel superior. 

Hasla el ascenso de Pablo Escandón y Barrón a la gubcrnatura de Marcios en 1909, la 

familia tuvo una presencia polftica limitada a cargos secundarios u honoríficos. 

Siendo Sebastián Camacho presidente del ayuntamiento de la Ciudad de México en 1894, 

Alejandro Escandón aparece como noveno regidor, tutelar en la Comisión de Festividades en Paseos y 

Policía y encargado del Cuartel 5. Su cuñado Manuel Buch era titular en la Comisión de Limpia y 

Bcneficiencia y suplente en la Comisión de Alumbrado, y su primo José Landa y Escandón titular en Policía, 

Diversiones y Elecciones. (Memorias del Ayuntamiento de la Cd. de México, 1895: 140-141) 

Durante la campaña electoral de 1899-1900 los diferentes círculos polfticos solo rivalizaban 

por obtener los favores del general Porfirio Dfaz. El primero en encabe7.ar esos trabajos fue Ja "Junta 

Directiva de la Convención Nacional" presidida por el doctor Eduardo Liceaga y por Sebastián Camacho en 

la que figuraba como tesorero Manuel Escandón. LLamó la atención entonces , que entre los afiliados a este 

grupo se hallaban varios miembros del "Partido Católico' hasta cnlonces alejados de la polftica (García 

Granados, 1923: 51V.3) 

El "Círculo Nacional Porfirista y un Partido Liberal Constitucionalista apoyaron también la 

reelección." Los científicos no se adhirieron en forma expresa y colectiva a alguna de estas organizaciones en 

particular, pero sí se incorporaron a las mismas a lftulo individual. Todos reconocían formalmente la 

Constitución de 1857 y proclamaban al mismo candidato; ninguno se atrevía a criticar la situación , ni a 

sostener teorías políticas particulares. (Ibídem : 55) 

A estas manifestaciones de apoyo se agregó otra que consistió en una procesión pública 

organizada por los banqueros, comerciantes e industriales, a la cual se invitó también a miembros de 

colonias extranjeras; dicha manifestación partió de la Alameda y se dirigió a Palacio Nacional el 28 de 

noviembre para suplicar a Díaz que aceptara una nueva reelección. (García Granados, 1923: 54 V 3) 

En las elecciones de 1904 encontramos también referencias a los Escandón. Se trata de la 

adhesión de éstos al grupo de personas 'representantes de la banca y el alto comercio nacional", 

"representantes de las clases directoras del elemento económico" sin afiliación a ningún bando polflico que 

apoyaban a Ramón Corral para vicepresidente. Entre los firmantes se hallan Manuel y Alejandro Escandón; 

también firma Manuel Buch. (El Imparcial, 5/7 /1904:1). 



Por otro lado, Eustaquio Escandón y Barrón tuvo un cargo diplomático de carácter 

honorifico durante varios años en Francia. Fue objeto de algunas condecoraciones por los gobiernos 

extranjeros, al igual que su hermano Pablo. 

Guillermo de Landa y Escandón, primo hermano de los Escandón Barrón y de los 

Escandón Arango, y con quien éslos mantuvieron estrecha relación fue un personaje prominente en el 

mundo político porlirista desde fines del siglo XIX. En 1900 lo encontramos como presidente de 

Ayuntamiento de la Ciudad de México. En 1902 dejó temporalmente dicho cargo en manos de Fernando 

Pimentel y Fagoaga para ir a Europa en misión diplomática (Memoria Ayuntamiento, 1903: 11).(18) 

La presencia política de Landa en el centro político del país, le facilitaba la obtención de 

concesiones para explotar recursos ya sea dircclamcnte o como intermediario. 

Entre otros cargos Landa y Escandón fungió como presidente de la Compañía del 

Ferrocarril Nacional Mexicano y como presidente del Ayuntamiento, puesto que vuelve a ocupar desde 1903; 

en esas posiciones firma acuerdos y convenios entre ambas instancias, según consta en las memorias 

respectivas. 

El primo Landa y Escandón fue socio de algunas empresas junto con los Escandón Barrón 

y los Escandón Arango, sobre todo en la minería. Es el caso de las inversiones en el mineral de Peras, 

Oaxaca (como se vio capítulo anterior); otro ejemplo lo encontramos en la Memoria de Hacienda 1909-1910, 

donde Landa y Escandón aparece como presidente del Consejo de Administración de la Compañía Agrícola 

Tepiqueña S. A. propietaria de varias haciendas en Santiago Ixcuintla, territorio de Tepic, que solicitó 

protección del gobierno para poder llevar a efecto la coloni7.ación de las citadas haciendas (Memorias de 

Hacienda, 1910:501) 

En 1909 Guillermo de Landa y Escandón es nombrado gobernador del Distrito Federal. López 

Portillo y Rojas lo describe como un aristócrata venido a menos por azares de la fortuna, pero enriquecido 

por las bienandan1.as de la minería. Landa sirvió como lazo de unión entre los cientflicos y el presidente Dfaz 

asf como entre éste y las familias mas antiguas de México. (López Portillo, 192: 267) 

Pablo Escandón, gobernador de Morclos 

La elección de Pablo Escandón y Barrón como gobernador de Morelos, y las circunstancias 

que la hicieron posible requiere un análisis detenido, tanto del personaje y sus antecedentes polfticomilitares, 

como de la coyuntura regional y nacional de ese proceso. 

Los primeros años de la década de 1890, Pablo Escandón se encontraba dedicado a sus 

negocios privados y participaba activamente en la vida de la oligarquía capitalina, lazos sociales y personales 

unían a las familias Dfaz y Escandón. 
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En el Diario personal de Pablo,éste señala que ocasionalmente acompañaba al presidente 

Dlaz en algún acto. Por ejemplo, en 1897 fue a Puebla en la Comitiva del Ejecutivo en su calidad de director 

del Ferrocarril Mexicano y presidente de la Compañia de Luz en Puebla (Escandón, sf.) 

En agosto de ese mismo año"con mucha insistencia" -según la misma fuente- Angel Dlaz 

del Ministerio de Guerra buscó a Pablo Escandón para que entrara al Estado Mayor Presidencial. Pablo 

afirma que se resistió a tal propuesta "por considerar muy dificil que se pudiera someter a sus alturas a la 

disciplina militar". Sin embargo afirma, tanto Je insistieron, que lo fueron convenciendo hasta que el 25 de 

agosto se dió de alta en el Ejercito Mexicano con el grado de capitán primero y de alta en esa misma fecha 

entró el Estado Mayor del Presidente. (AHSDN C.36D./III/2/23/Escandón Pablo,fls.3-9). 

Comenta en el citado Diario las variadas reacciones a su nombramiento en el ejército y en 

la sociedad: crl!icas, alabanzas, indiferencia y mucha incompresión. Confiesa que su aprendizaje fue duro. 

Tuvo que estudiar intensamente pues desconocía completamente todo lo referido a la carrera de las armas. 

En la década de los 1890, con el fin de la guerra apache las operaciones militares se 

circunseriblan a dos regiones: Sonora contra los indios yaquis y Yucatán contra los mayas. Aparte de esto las 

únicas acciones del ejercito se reducen a algunas operaciones rápidas, ya contra pequeños levantamiento 

locales, ya con ocasión de lucha de facciones que no encuentran arreglo pacifico, o contra algunas 

manifestaciones de protesta obrera. El riesgo de tomar las armas para el nuevo oficial era reducido. 

La mayoría de los generales, jefes y oficiales no provenlan del Colegio Militar, sólo los de 

las armas de artillería e ingeniero; el Colegio centraba su atención en éstos y en los Jefes del Estado Mayor. 

(Franco, 1985: 149). (Pablo Escandón quien llega a jefe del Estado Mayor no pasa por el Colegio). 

Es más, del grupo de militares de carrera que se formó en el Colegio Militar prácticamente 

ninguno llegó a gobernador,y menos de una tercera parte a diputado o senador. (Guerra, 1988: 107 V.1) 

Pablo Escandón fue comisionado el 19 de febrero de 1900 por el Sr, Presidente para ir a 

Europa a estudiar la organi1.ación de los Estados Mayores sin disfrute de haberes,ni gratificación por haber 

renunciado a ellos pero llevando a su asistente. (AHSDN, C.36 D./III/2/23, Escandón Pablo, ns.4,17 y 

18). 

El 4 de febrero de 1904 Pablo Escandón fue nombrado subjefe interno del Estado Mayor 

Presidencial (AHSDN, C.36 D,/IIl/2/23/ Escandón Pablo, fls 51-52). En 1906 se expidió el despacho de 

Teniente Coronel de Caballería Auxiliares en favor del Mayor de igual arma y milicia Pablo Escandón, quien 

continuará como subjefe del Estado Mayor del Presidente. (AHSDN, C.36 D./III/2/23/ Escandón Pablo, 

fs.74-75). 

José Juan Tablada lo describe asl en sus Memorias: 

"Fue y aun es considerado como un árbitro de elegancias sobre todo en carruajes y caballos. Cuando fue miembro del cuartel militar 

del prci>idente Porfirio Díaz colocó el lrcn presidencial, sus equipajes y caballerizas sobre pie, tal que, los extranjeros lo declaraban 
superior al de cualquier olra República del mundo excepto Francia." (Valadez, 1987:38 T.3) 
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El tipo de servicios que prestaba el gobierno concuerdan con esta descripción. Así, por 

ejemplo, en su Diario Pablo refiere que: 

El 15 de mayo de 1902 fue condecorado con la Cruz de Tercera Clase de la Corona de 

Fierro de Austria con motivo de haber atendido a los austríacos que vinieron a México a firmar el tratado 

para la reanudación de las relaciones diplomáticas. 

Al año siguiente ante la visita a México de dos príncipes de la casa reinante de Bavicra , el 

presidente comisionó a Pablo para atenderlos. Por ello fue condecorado con la Cruz de Caballero de 

Primera clase de la Orden Militar de Bavicra en 1904. También recibió la Orden de Malta. 

En 1907,en un paseo con su hijo por Europa compró, por encargo presidencial, la ropa 

blanca para el castillo de Chapultcpcc en una casa comercial francesa, para lo cual le mandaron 20 000 

francos. 

El 27 de febrero de 1908 Pablo fue comisiondado para viajar a Vcracruz a recibir un vapor 

holandés de guerra que venía de parte de la Reina de Holanda a hacerle una visita al Presidente. 

En varias ocasiones Pablo Escandón fue diputado por el Estado de Marcios y también fue 

senador por dicho Estado. El 16 de septiembre de 1902 fue electo diputado propietario al Congreso 

de la Unión por el séptimo Distrito del Estado de Guanajuato.(AHSDN C.36 D./III/2/23/Escandón 

Pablo,f.44) 

Pablo es considerado como un multimillonario vinculado al sector más aristocrati7.antc de 

la oligarquía porfirista por medio de relaciones familiares, personales y empresariales, y es un importante 

miembro de la burguesía agraria azucarera de Jlforclos. Con estos antecedentes en el campo político militar, 

Pablo Escandón y Barrón contendió por la gubcrnatura de dicho estado. 

Ya se señalaba la importancia de los procesos electorales de 1909 en varios estados de la 

Rcpíiblica. En particular, en el estado de Marcios dado el contexto nacional en que se daban los comicios 

morclcnscs, pero también por la situación que atravesaba la población de esa entidad. 

En 1908, la célebre entrevista Díaz-Creclman, desató expectativas internas entre diversos 

grupos, al asegurar Díaz que el país estaba preparado para la vida democrática por lo que él se retiraría 

definitivamente al término de su período presidencial en 1910. En esa ocasión dijo que consideraría una 

bendición la formación de un partido de oposición fuerte, al que con gusto aconsejaría en la victoriosa 

organización de un gobierno totalmente democrático en el país.(19) 

Dicha entrevista dio lugar a movimientos independentistas y movilizaciones en torno a los 

procesos electorales en Sinaloa, Yucatán, Coahuila y Marcios en los cuales se presentaron prácticas políticas 

novedosas que fueron en varios sentidos precursoras de las batallas que se librarían a partir de 1910. 

Para el caso de Morelos, hay que recordar como el progreso de las agroindustrias del 

azíicar había provocado profundas tensiones sociales, las que con el proceso de sucesión política en el estado 

salieron plenamente a la luz. 
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En diciembre de 1908 mucre el gobernador de Marcios, Manuel Alarcón, quien desde fines 

del siglo XIX había regido el estado. Este personaje había sido un ejemplo tfpico de los gobernadores de la 

primera fase del porfiriato. Conocedor de los problemas del estado, y hábil negociador y mediador, mantuvo 

el orden entre las facciones pol!ticas, e incluso adquirió cierta popularidad a lo largo de su gestión. Alarcón 

babia sido jefe de las guardias rumies que pacificaron el estado en la década de 1870. Década de tensiones 

no sólo entre hacendados y campesinos sino también entre gobierno y hacendados. 

La llamada "utopía de los hacendados" referida por John Womack cuando alude al estado 

de Marcios, es una descripción válida para las últimas décadas del siglo XIX pero no antes. Las relaciones 

entre los grandes propietarios cañeros y el gobierno local y nacional habían sido difíciles, particularmente 

durante la gubcrnatura del general Patricio Lcyva, en los primeros años de la década de 1870, quien se apoyó 

en los campesinos para afianzar su autoridad frente a los hacendados. (Rueda, 1986:95-116). 

Durante la guerra de Reforma, Lcyva fue jefe militar de la región que comprendía el actual 

estado de Morclos, y como diputado de ese distrito al Congreso había logrado que a su entidad se le diera 

categoría de estado. En 1869 Porfirio Díaz perdió la gubcrnatura de Marcios frente a Lcyva. Así, después 

de que, Dfaz derroca al presidente Lerdo de Tejada en la revuelta de la Noria, arrojó violentamente del 

poder a Lcyva y no le permitió volver a la pol!tica en el estado de Morclos. Pero esto no impidió que la gente 

siguiese informalmente reconociendo su autoridad poHtica, para muchas familias morclcnscs seguía siendo c1 

verdadero jefe. (Womack 1974: 19-20). 

A Lcyva lo sucedió Manuel Alarcón, militar de origen humilde que participó en campañas 

militares en las que obtuvo el cargo de jefe de los rurales en los distritos de Yautepcc y Tetecala. Militar 

republicano, Alarcón se opuso a la elección de Lerdo de Tejada, por lo que se sumó a la rebelión 

encabezada por su antiguo jefe en el ejército. Alarcón recibió la comisión de actuar en los estados de 

Guerrero, Marcios y México. Así con el triunfo de Dfaz, Alarcón fue ascendiendo a jefe estatal de rurales. 

Hacia 1873 era ya el jefe político. 

En 1884 fue elegido para la legislatura del estado y a la vez fue secretario de gobierno, 

conservó su empico de jefe de la policía estatal. A pesar de su mala salud, visitó todos los municipios de 

Marcios, conoció a sus gentes y cultivo apoyos. En 1894, al morir el gobernador, Alarcón se lúzo cargo sin 

contratiempos del gobierno interino, y dos años más tarde fue electo gobernador, cargo que desempeñó 

basta su muerte, a fines de 1908. 

El gobernador Alarcón restableció las buenas relaciones con los hacendados tras facilitarles 

el acceso y control de una amplia gama de recursos requeridos para la expansión de la producción azucarera, 

y al asegurar la paz en el estado. Se convirtió en dueño de la hacienda de Temixco. Sin embargo, a través de 

una política de corte populista, motivada quizá por sus orígenes sociales humildes y por su amplio 

conocimiento de la región y su gente pudo mantener una estabilidad política y un cierto grado de consenso y 

legitimidad frente a un campesinado sometido a grandes presiones. 
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Señala Wornack que Alarcón se hizo famoso al prestar oídos a las peticiones de los 

campesinos y hacerles algunas concesiones. El que por entonces era también dueño de una hacienda 

azucarera, tenía el talento de un muchacho pobre que ha triunfado para inspirar en la gente del campo el 

sentimiento de que era comprendida; talento que necesitaba en demasía, porque en realidad Alarcón no la 

podía ayudar, pues en el Morclos de aquellos años no habría podido dejar de favorecer a los hacendados, 

quienes cada vez más, veían con suspicacia hasta las demostraciones verbales de respeto de las autoridades 

hacia los aldeanos y pequeños agricultores. Si el gobernador Alarcón hubiera vivido más, nos dice Womack, 

tal vez habría podido cambiar el curso de la rebelión en sus estado dos años más larde. (Wornack, 1976: 11-

13) Tal ve7, pero es un hecho que su sucesor fue un personaje totalmente distinto. 

A través de los años, cada sector social, cada distrito de Morelos había acumulado sus 

particulares agravios. Para algunos era la pobre7,a, para otros la larga exclusión de la política, para otros más, 

los resentimientos contra funcionarios locales. Unos habían sido víctimas de despojos de tierras o recursos 

asociados con ellas como la explotación de bosques o de pastos para sus ganados, y se les habla reducido el 

acceso a tierras de arrendamiento. En muchos morelenses, había la sensación de desvalorización y 

frustración ante la creciente riqueza, ostentación y actitudes aristocratizantes y señoriales de un grupo de 

hacendados que dejaban la administración directa de sus haciendas a administradores -muchos de ellos 

españoles- que la ejercían en forma despótica, desprovista de los rasgos patcrnalistas que durante muchos 

años habían matizado la relación de dominación. 

La muerte de Alarcón abrió la coyuntura para que este descontento, que creció lenta y 

silenciosamente, aílorará. 

Porfirio Dfaz nombró a Pablo Escandón corno su representante oficial en el entierro del 

gobernador, en Cuernavaca, con la orden adicional de permanecer unos días en Morelos para recoger 

impresiones de la gente. Ahí un grupo de hacendados y administradores, encabezados por Antonio Barros, 

Ramón Corona y Fernando Noriega le sugirieron a Escandón que aceptara la posibilidad de presentarse 

como candidato a la gubernalura del estado. (Wornack,1976: 15) 

Pablo, dueño de las haciendas de Atlihuayán y Xochimancas, y hermano de la propietaria 

de la hacienda de Santa Inés, algunas de las propiedades más valiosas y productivas, les parecía un candidato 

idóneo. 

En su Diario Escandón afirma que cuando Díaz le preguntó que si deseaba ser gobernador 

de Morelos " lo tomó tan de improviso que creyó que se estaba burlando de él." Pablo le respondió" con toda 

sinceridad que el no servía para ese puesto pues no era político, ni tenía ambiciones personales". (Escandón, 

s.f.) Tener que ver con la detestable política local "era suficiente para encoger el corazón de un caballero" 

comentó Escandón a Rose King. (King, 1935: 33). 

El nombre de Escandón no fue el 6nico que se mencionó p6blicamente para suceder a 

Alarcón. También se citaron otros cuatro: Lucio Flores, secretario de gobierno de Morelos por treinta años; 



Demelrio Salazar, abogado iníluyenle en Cuau!la, Antonio Tovar coronel y anliguo polflico, que gozaba de 

cierla popularidad y Aguslfn Aragón, de Jonacalepec, conocido in!eleclual posilivisla. (Womack, 1974:15). 

Las elecciones de Morclos se celebrarían en marzo de 1909,rnarcadas por las nuevas 

circunstancias políticas por las que atravesaba el país, desde fines del año anterior. 

En diciembre de 1908 se había formado el club organizador del Partido Democrá!ico. Las 

elecciones de Morelos ofrecían a los miembros del nacienle organismo la oporlunidad de adquirir 

experiencia y educar al pueblo para las elecciones de 1910.(20) 

El gran eleclor Porfirio Díaz eligió a Pablo Escandón lo que dio pie a un proceso de 

movilización inusilado e inleresanle, que aglu1inó a vaslos seclores de la población alrededor de la 

candida!ura de Pa!ricio Lcyva como allernaliva frenle a los inlereses de los azucareros apoyados por el 

centro. 

Patricio Leyva era un ingeniero agrónomo funcionario del Deparlamento de Aguas del 

Ministerio de Fomenlo- elegido por las fuerms opositoras fundamenlalmente por ser hijo del general 

Francisco Lcyva, héroe local de la Guerra de lnlervención y primer gobernador del eslado. El primer 

objetivo de la oposición fue ganar denlro de la polflica de paclos, caraclerlslica del sislema y lograr, por lo 

lanlo, la anuencia presidencial. De hecho el mhmo general Lcyva se enlrevisló con Dlaz, pero ésle ya lenla 

su candidato. 

La maquinaria polí1ica elecloral porfirisla, como era coslumbre, prosiguió sus planes para 

llevar al poder a su candida!o. Barrios, Corona y Noriega convocaron a una asamblea de empresarios y 

profesionistas del estado para el 30 de diciembre. Dicha asamblea reconstiluyó el Club Central Porfirio Díaz 

que designó formalmente a Pablo como candidato. Al dla siguiente, un grupo menos numeroso de pollticos 

conocidos y de personajes sociales de los seis distritos del estado se reunieron en Cuernavaca para enterarse 

de la formación del club y del candidato; después de disculir problemas locales comunes volvieron a sus 

hogares a arreglar una elección, que parecía ser rulinaria. (lbldem:47) 

Integranles del nuevo Parlido Democrático en formación decidieron sumarse a ambos 

bandos en Morelos. Unos presididos por Sánchcz Azcona trataban de democralizar la política del es!ado al 

apoyar al ingeniero Patricio Lcyva; otros aprovechaban la siluación para forlalecer polflieamenle a los 

partidarios de Bernado Reyes, al apoyar a Escandón pensaban ganar para su causa simpatías entre las 

relaciones sociales y mililares que rodeaban a Pablo Escandón y su familia. 

En todos los casos el apoyo a los candidalos de referencia tuvo un carácler personal y no de 

partido. 

Los demócratas reyistas desarrollaron la campaña escandonista con dinero, ideas y 

oradores, casi al margen del propio Pablo. El miembro principal de este grupo era el secrelario ejecutivo del 

Club Organizador Heriberlo Barrón y aliado con el otro reyisla destacado: Diódoro Batalla. Heribcrto 

Barrón le proporcionó a Escandón un inobjelable programa que era, casi palabra por palabra, el mismo 

programa que el Partido Democrático había adoptado en su convención en Ja Ciudad de México el 20 de 
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enero de 1909: liberar a los municipios del control de los jefes políticos, prestar más atención a la educación 

primaria, garantizar la libertad de expresión y de prensa, mejoras cívicas, abolición de la coptación 

estatal ... (ViUegas,s.í.) 

Los leyvistas hicieron una reforma completa. Organizaron alrededor de 25 clubes regulares 

con ciudades y pueblos con una intensa movili7.ación popular. 

Las numerosas familias morelenses formaban una comunidad amorfa de oposición. Los 

burócratas, tenderos, periodistas y abogados ejercían un claro liderazgo; eUos hablaban y las familias rurales 

apoyaban. Cuando Dfaz tomó el poder en 1876, los demócratas del campo y los liberales de las ciudades 

fueron paulatinamente despla1.ados, pero eUos y sus hijos mantenían las esperan7.as liberales de la República 

Restaurada. La oposición que emergía contra Escandón en el campo y en la ciudad unidas sería a la vez un 

renacimiento y un retorno. (Womack,1974:19} 

La prensa, tanto local como nacional, olicialista como El Imparcial, o de oposición como El Diario 

del Hogar o México Nuevo, informó , opinó y siguió muy interesada el proceso. El primero por razones 

obvias apoyó la candidatura de Don Pablo y los segundos la de Patricio Leyva. En el Diario del 

Hogar se criticaba la imposición del candidato de los hacendados morelenses. 

Una vez postulado Escandón con el apoyo y la anuencia presidencial sus amigos le 

ofrecieron un banquete en el Jockey Club. (Diario del Hogar 7/1/1909: 2) 

El 10 de enero de 1909 se publicó una nota en México Nuevo que refiere una protesta 

anónima en defensa de Pablo que lo describía como "perfecto cabaUero que no ha hecho mal a nadie • que 

"no tiene ambición de cargos públicos, ni necesidad de ellos, y que "es militar antes que nada, y tiene que 

obedecer una orden que los superiores la den". (Diario del Hogar, 10/1/1909:3). 

En el Diario del Hogar se publicaron denuncias de ciudadanos morelenses que señalaban la 

inconstitucionalidad de la candidatura de Pablo Escandón, quien no cumplía el requisito de haber residido 

en el estado dos años por lo menos, como lo exigía el Art. 60 de la Constitución del Estado. (Diario del 

Hogar, 13/1/1909). 

El mismo diario reseña las manifestaciones populares a favor de Patricio Leyva, quien a 

juicio de su redacción alienta la lucha contra el caciquismo. (Diario del Hogar 15/1/1909). 

Posteriormente, tanto El Diario del Hogar como el México Nuevo, dieron cabida a las 

protestas que reclamaban la nulidad del proceso electoral por fraudes cometidos durante el proceso, pero 

resaltaban sobre todo el nuevo espíritu democrático de la población que participó, habló y se quejó ..• 

No se pretende aquí hacer un seguimiento de la campaña electoral y sus resultado en la 

prensa, sino solo dar cuenta del interés que suscitó en diferentes medios, y cómo se reflejaba éste en la 

polarización que permeaba cada vez más la vida política y social del país. 

Patricio Leyva utilizó el mismo lenguaje antihacendatario usado por su padre (más de 

treinta años antes) al señalar a los terratenientes como extranjeros egoístas, españoles, que se habían 

enriquecido a costa de los pueblos y del trabajo de los morclenses. (Rueda, 1986:12-35) Curiosa esta 
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identificación de hacendados-españoles, pues aun cuando los administra9ores de las haciendas eran 

comunmente españoles, la mayorfa de los propietarios eran mexicanos por nacimiento. 

Pero las condiciones habían cambiado mucho desde que el viejo general Leyva contendiera 

por la gubcrnatura. La cultura política del hijo del caudillo y de sus seguidores cobraba matices particulares 

en el nuevo contexto; por ello, aunque la historia parcela repetirse, los resuhados fueron totalmente 

diferentes. (ldem). 

En el caso del general Leyva, las críticas a la gran propiedad "morelense, que aparentaba 

ser un llamado a la insurrección popular, venía de la autoridad misma; esto implicaba que la eventual 

rebelión podía ser controlada, como de hecho ocurrió, ya que los clubes pollticos leyvistas de entonces 

estaban formados por empleados de gobierno y por las fuer7.as armadas gubernamentales. 

Por el contrario, el ingeniero Leyva estaba fuera de las instituciones: su reclamo al apoyo de 

la población, con los mismos argumentos que su padre, tuvo efectos de agitación entre las bases campesinas 

y no entre burócratas, soldados o autoridades locales que también formaron sus clubes de adictos. 

Aunque nunca cejaron los esfuerzos por alcanzar a un pactn con el porfirismo, a mediados 

de enero los leyvistas ya estaban inmersos en una campaña popular en toda forma. Tal era el único recurso 

de un partido de oposición -sin dinero y conexiones oficiales- para obtener una votación nutrida. Lo que sf 

podía era prometer remedios a las duras condiciones de su existencia. Evidentemente la oposición tenla que 

echar mano de la táctica de azuzar el descontento en el campo: se difundieron por el estado manifiestos en 

los que apa:eció la demanda campesina militante de "tierras y aguas", y oradores "no autorizados" propalaron 

que Patricio procuraría llevar a cabo una redistribución general de tierras, inclusive de propiedad privada" -

La lucha por la mayoría exaltó los ánimos a tal punto que los políticos tanto escandonistas, 

como leyvistas, locales y nacionales se vieron en apuros para limitar la lucha a asambleas y discursos. Lo que 

más llamó la atención por los peligros que encerraba no era la arrogancia de Jos hacendados, sino" el 

renacimiento del sarcasmo descarado en la gente del común". (Womack, 1974:29) El clímax ocurrió el 1 de 

febrero cuando en una manifestación cscandonista, en Cuautla, hablaron partidarios de Lcyva, lo que 

provocó una descarga de pedradas, insultos y múltiples detenciones de partidarios del ingeniero. 

El motín de Cuautla asustó a los opositores, que contemplaron el camino de la 

conciliación, no obstante lo cual en el proceso electoral el gobierno aplicó una brutalidad firme y 

generalizada. 

En esas condiciones se efectuaron las elecciones el día 7 de febrero de 1909_ El Club 

Democrático Liberal Marcios, protestó a causa de varias irregularidades observadas, tales como: Ja no 

publicación de la lista de ciudadanos con derecho a votar; el hecho de que no se repartieran las boletas con 

los tres dfas de anticipación que dispone la ley; antes de abrirse las casillas las mesas ya estaban instaladas; 

éstas estaban integradas por funcionarios públicos; y la permanencia de la fuerza pública cerca de las casillas. 

(Y-illegas, s.f.). 



La prensa antiescandonista, que denunció el fraude electoral censuraba los resultados oficiales 

seg6n los cuales Escandón había ganado al obtener 201 electores en las primarias, contra 92 de Leyva. 

Después de las elecciones primarias se presentaron ante el Congrso del Estado protestas documentadas 

contra el fraude electoral. Los reclamos no fueron escuchados, pues en las elecciones secundarias d~l 21 de 

febrero, Escandón triunfó ahora con 230 votos contra 20 de Lcyva. (Idem) 

El Diario del Hogar publicó un editorial que reflejaba bien el sentir de amplios sectores de la 

población que participaron directa o indirectamente o se interesaron por seguir el proceso: 

"Podemos asegurar que la legislatura de Marcios ratificó la 'elección de Pablo Escandón" y no debía ser de 

otro modo cuando los influyentes en la pseudo campaña eleccionaria han sido verdaderos plutócratas 

adheridos al poder como la ostra a la peña. 

Se dejo que el pueblo morelense manifestase su voluntad en favor de un hombre que tuvo el raro, temerario 

valor de aceptar su candidatura para aquel puesto, se permitió que ese pueblo casi por unanimidad 

demostrase que Escandón no es popular en Marcios; se toleraron las grandes manifestaciones leyvistas

discursos con principios democráticos y por último a la hora del sufragio la fuerza oficial impidió que la 

abrumadora mayoría del candidato popular contase en los comicios. 

Son estos graves errores que cometen los gobiernos unipersonales, porque abren el camino de la ley para 

cerrarlo a punta de bayonetas en el momento preciso" (Diario del Hogar, 10/3/1909:1) 

Con fecha 8 de marzo de 1909 se declara oficialmente a Pablo Escandón gobernador del estado. 

(México Nuevo, 13/3/1909:3) 

Los festejos no esperaron. A la toma de posesión en Cuernavaca fueron invitados numerosos 

personajes de la vida política económica y social en su mayoría residentes de la capital. Para identificar las 

redes personales en la conformación de los grupos políticos es interesante recuperar los nombres de algunos 

de los ciudadanos más representativos: 

Sebastián Camacho, Miguel y Pablo Macedo, José y Julio Gamboa, Justo Sierra, Justino Fernándcz, 

Romualdo Pasquel, Juan Pagaza, Luis García Pimentel, Manuel Araoz, Emanucl Amor, Porfirio Díaz Jr., 

José y Pedro Rincón Gallardo, Félix Día?, Joaquín Casasús, Fernando Pimentcl y Fagoaga, Vicente Vertiz, 

Manuel Buch, Joaquín Garc!a Pimentel, Rafael Reyes Espíndola, Ramón Corona, Antonio Barrios ... 

(México Nuevo, 12/3/1909:1). 

El Imparcial hace una reseña de los festejos organizados por el Club Escandonista, el Gran Círculo 

Escandonista Porfirio Díaz y el gobernador interino del Estado: banquetes, función teatral, bailes ... 

Doscientas personas tomaron parte en el banquete oficial en el Parque Carmen Romero Rubio de Díaz; a lo 

que añade el diario "han comido al mismo tiempo, animados por los mismos músicos y atendidos 

espléndidamente, 400 infelices mendigos". Escandón prometió que visitaría personalmente todo el estado 

"para enterarse de las necesidades apremiantes de sus vecinos .. ." y ofreció seguir los pasos del gobernador 

Alarcón "para captarse la estimación popular." (El Imparcial, 16/3/1909:1y8) 
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Como se esperaba, no faltaron netos de represión después triunfo escandonisla, y el nuevo 

gobernador impulsó una pol!tica general que favorecía ampliamente los interés de los hacendados, al 

impulsar leyes tales como la Ley General de Bienes Rafees (aprobada en 1909) que facilitaba reducir el valor 

de las haciendas para efectos impositivos con el consiguienle incremento en la carga de pequeños y medianos 

propielarios. 

Por otro lado hizo aprobar ocho enmiendas a la Constitución del estado encaminadas a incrementar 

la autoridad del ejecutivo y suprimir lo que quedaba de la autonomfa municipal. 

En los dos años que estuvo al frente de la gubernatura Pablo Escandón se ausentó del estado 

durante lapsos frecuentes. Además de los graves errores polfticos que cometió Escandón mismo, y a su 

sombra y al aprovechar el desconocimiento que tenla el gobernador de la región, los jefes políticos 

cometieron m6ltiples abusos lo que provocó un descontento creciente en los pueblos, en los pequeños 

propietarios rurales y urbanos, en la clase media provinciana de burócratas y tenderos, sometidos todos a las 

más variadas arbitrariedades. 

Asl la inconformidad y la tensión prevalcclan a lo largo y ancho del estado para mediados de 1910. 

Pablo Escandón se propuso formar una fuerza militar estatal propia de los hacendados e independiente. 

Presentó su proyecto al Presidente Dlaz quien le comunicó que le turnarla el asunto al ministro Lim:mtour. 

Al respecto Pablo Escandón señala en su Diario que los cientllicos" no dejaban nada fuera de su control...", 

todo se consultaba a Limantour quien tomaba las decisiones. (Escandón, s.f.) El gobernador de Morclos era 

cercano al grupo cientllico como Ramón Corral o Olegario Molina, pero no era obviamente del "carro 

completo". 

Todo lo anteriormente expuesto en este capitulo, plantea la necesidad de dar respuesta a la 

siguiente interrog~nle: lcómo se puede explicar que un personaje con las características de Pablo Escandón, 

haya llegado a la gubernatura de Morelos en 1909? 

Pablo Escandón no formaba parle de un grupo polllico articulado en torno a los hacendados de 

Morclos del que fuera cabeza. Fueron los hacendados de ese estado, los que en la coyuntura que abría la 

sucesión de la gubernalura del estado buscaron un candidato, y escogieron a Pablo. Un candidato que, por 

una parle contaba con la confianza de Porfirio Dlaz, que se encontraba cercano al grupo de los cientlficos y 

con excelentes relaciones con la élite polltica y económica de la capital. Como hacendado azucarero Pablo 

conocla la problemática que afectaba a esta agroindustria y constituía por su trayectoria de vida personal 

una garantla de que los intereses de estos hacendados serían tema prioritario en la agenda del futuro 

gobernador. Se trataba en suma que los hacendados tomaran directamente el control político del Estado a 

través de uno de los suyos. 

El desinterés y la falta de experiencia en el campo de la polltica de Pablo Escandón no les pareció 

un obstáculo insuperable, e incluso les brindaba la oportunidad de tener mayor incidencia a nivel de 

decisiones pol!ticas sobre todo en los niveles locales y regionales. 
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Es importante recordar que en esos años, los hacendados de Morclos les afectaba cada vez.más el 

desarrollo de zonas productoras de a?úcar en Veracruz y en el occidente del país y en menor medida, la 

competencia internacional. Conforme la producción aumentaba, los hacendados ejercían presión política 

para obtener reducciones de impuestos, mantener o elevar aranceles; al mismo tiempo, estos terratenientes 

incrementaron sus demandas sobre los pueblos y sus recursos. 

Limantour y los científicos, en el clímax de su poder, apoyaron la gubernatura de Pablo Escandón, 

como la de algunos otros nuevos gobernadores que obedecían a un perfil muy distinto al de los gobernadores 

tradicionales. Se trataba de funcionarios acaudalados, con educación 

cosmopolita modernos y señoriales, que se asemejaran más al grupo de tecnócratas políticos de la capital. A 

su juicio la riqueza y el poder podían, y debían, ir de la mano para lograr la transformación y modernización 

que necesitaba el país. 

La sensibilidad política del anciano dictador no se manifestó ya en estas designaciones 

estatales. El desgaste del sistema político con su capacidad de mantener complejos mecanismos de equilibrio 

y arbitraje, generadores de consensos, se fue haciendo cada vez más evidente. 

En ese ambiente tenso se conoció en 1910, el Plan de San Luis propuesto por Francisco l. Madero. 

Unos meses después los levantamientos campesinos iniciaron el proceso de resquebrajamiento del poder de 

los hacendados rnorc1cnscs que nunca simpatizaron con lvladcro, ni con la Revolución. 

La familia Escandón permaneció fiel a Porfirio Díaz hasta el final. Manuel Escandón estaba entre 

los acompañantes de Dfaz cuando el barco "Ipiranga" lo condujo a Europa, al Puerto del Havrc. (Marqués 

de Villavieja, 1938: 74-76 y Gamboa, 1977). 

Durante la presidencia de Francisco Madero los hacendados azucareros de Marcios estuvieron 

prestos a participar en las primeras filas de la oposición y descrédito del Ejecutivo. A raíz del asesinato del 

presidente Madero apoyaron ampliamente al General Victoriano Huerta y colaboraron con su régimen. 
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11.-La élite porfirista : mentalidad y cultura 

"¿Qué es lo que Uamais mundo? Un centenar de personas entre quienes se os figura que 
sois algo: círculo estrecho en que girais. Salid de el y vercis que para los muchos mimllones 
que restan de vuestros semejantes es como si no existierais" 

Gerard de Ncrval 

Este capítulo se inicia con una reflexión sobre algunas lineas útiles para la comprensión de 

la lectura de la élite u oligarquía mexicana del último cuarto del siglo XlX y principios del XX, de la cual la 

familia Escandón Barrón y Escandón Arango era distinguido miembro. Planeamientos derivados de la 

historia de las mentalidades, la sociología de lo cotidiano o los procesos de civilización han permitido 

entender y ubicar mejor pautas culturales y sociales. 

El historiador Norbert Elias, plantea la importancia de la investigación de procesos sociales 

y de evolución de estructuras en largo plazo, al vincular los cambios en la estructura social con los que se 

producen en la estructura de la personalidad. A este proceso civilizatorio por el que transitan las sociedades 

occidentales europeas a través de siglos, lo define como el cambio estructural de los seres humanos hacia 

una mayor consolidación y diferenciación de sus controles emotivos y con ello también de sus experiencias y 

de su comportamiento. Las estructuras psicológicas individuales y las "composiciones" formadas por muchos 

individuos independientes que conforman las estructuras sociales, son y están en perpetuo cambio. Los 

cambios son rasgos inherentes a las sociedades. La secuencia estructural de un cambio continuo debe ser el 

marco de referencia de la investigación. 

En el transcurso de las transformaciones generales a largo plazo y en dirección- tesis de 

Elias- "la evolución hacia la civilización" ha cambiado en un sentido determinado, la emotividad de 

comportamiento y la experiencia de los seres hunanos: la creciente regulación de las emociones individuales 

por medio de coerciones internas o externas, a medida que las sociedades se '' civilizan" y con ellas en cierta 

medida también cambia la estructura de todas las manifestaciones humanas. 

El modelo y las pautas de comportamiento y control de emociones pueden ser distintas 

según las clases sociales de que se trate en una sola sociedad. Así, este autor hace un interesante análisis 

sobre el comportamiento de las cortes aristocráticas europeas en la época del absolutismo y concluye 

resaltando la necesidad que tienen las clases superiores de contar con pautas de comportamiento- modales 

de urbanidad- que los diferencíen y prestigien frente a las clases inferiores. El proceso a través del cual se 

van interpretando los códigos de comportamiento y valores de la nobleza y de la burguesía en ascenso varían 

según los países y las épocas; en algunos casos los modelos cortesanos se perpetúan de modo más 



directo e ininterrumpido, como instrumento de prestigio y medio de dominación. Hay que tener presente 

que, la interdependencia que afecta el destino de los hombres, los obliga a modificar permanentemente sus 

instiluciones y el conjunto de las relaciones humanas. 

Otro autor, el sociólogo Michcl Maffissoli, plantea la rcinvindicación de una sociología que 

pudiera conccptua1izarsc como "romántica'' dándole a cslc término el sentido más amplio; ello implica una 

actitud de pensar en términos de una globalidad, que rehusa la discriminación a priori, entre aquello "que 

serla lo importante", de aquello "que no lo sería ... " Propone una sociología desde adentro, más bien una 

perspectiva de análisis a partir de la acentuación de la sociabilidad, lo imaginario o lo cotidiano. Una actitud 

atenta a lodos los aspectos que constituyen lo social ?.t2 2 ) 

Se acepta que el conocimiento tiene grados diversos. Se trata de proceder por 

acercamientos concéntricos, por sedimentaciones sucesivas, admitiendo incompletos o lagunas, y 

comprendiendo que la investigación "indirecta" de la verdad es a veces mucho más fecunda que el 

tratamiento directo. La metáfora y la analogía son elementos esenciales en este camino. El autor hace un 

llamado a "una sensibilidad relativa", es decir, plantea que el pensador "aquél que nos habla del mundo", 

participa, forma parle de lo que describe, puede por tanto tener una visión desde su interior, una intuición y 

ésta es válida. 

Cuando Maffissoli se refiere a la sociología de lo cotidiano, reconoce la necesidad de una 

pluralidad de enfoques que reflejen la imagen de la multiplicidad social, y que al mismo tiempo estén atentos 

a todos aquellos aspectos que habían sido relegados en el proceso de observación científica; estos últimos 

tienen que ver con el sueño, el juego, la teatralidad, el ritual, la imaginaria en general y no pueden ser 

tenidos por marginales, la sociología debe darles carta de legitimidad. Hay que relativizar las verdades 

monolíticas y universales descubriendo lo cualitativo y lo cotidiano. 

Cada época comprende un conjunto de representaciones que le sirven de referencia. Hay 

un estilo de lo cotidiano hecho de gestos, palabras, de obras en mayúscula y minúsculas, nos señala este 

autor. Frente a la red de la vida corriente, que se teje de mil hilos entrecruzados, el pensamiento debe 

hacerse dinámico, ea ocasiones abigarrado y tener en cuenta todas las cosas que cuestionan certidumbres y 

dogmas. "Rechaza el imperialismo de la razón por reduccionista" y plantea que la sociología de lo cotidiano 

lo relativiza. No se puede reducir la vida social al sustrato económico, a fundamentos psicológicos o a la 

dimensión polltica ... Hay que repensar valores y lo que Durkheim llamó "la interpenetración de las 

coacieacias" que encontramos en el fondo de los mitos, las ideologfas y las representaciones que permiten la 

permanencia de la sociabilidad. 

Por último, es necesario citar a un autor latinoamericano, José Luis Romero y a su obra 

Estudio de la mentalidad burguesa, pues fue particularmente sugerente para la elaboración de este 

capítulo 1~3) 

Citando a Ortega y Gasset, señala Romero que al lado de las ideas sistemáticas, hay un 

enorme caudal de ideas que presentan dificultades para un análisis riguroso. Por lo general son estas 
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relativamente más simples, pero se refieren a problemas inmediatos, que constituyen el patrimonio de 

todos... Son ideas, opiniones, creencias, marcadas con ese fuerte signo social que es el consenso. Son 

operativas, vigentes actúan. (Romero, 1989: 13). 

El campo de las mentalidades no es el del pensamiento sistemático, sino el de ese caudal de 

ideas, que en cada campo, constituye el patrimonio común. La mentalidad es como el motor de las actitudes. 

De manera poco racional -a veces insconcicntc o conscicntcmcntc- un grupo social se presenta de una cierta 

manera ante la muerte, cJ matrimonio, la riqueza, la pobrc7-<t, el amor, el trabajo ... Hay en el grupo social un 

sistema de actitudes y predisposiciones que no son necesariamente racionales, aunque quizás Jo fueron 

alguna vez, pero que tienen una enorme fucm1 porque son tradicionales. 

En lo que comúnmente se llama realidad, advierte Romero, se puede distinguir la 

estructura real de la estructura ideológica. El análisis histórico consiste precisamente en estudiar cual es la 

relación compleja y dialéctica, entre la estructura real y la ideología, o sea entre las cosas, lo que hay, lo que 

pasa y la imagen que el individuo se hace de ellas, y el proyecto que imagina a partir de esa imagen ... La 

ideología se entiende aquí como una int crprctación del pasado, que describe un proceso histórico e induce a 

partir de esa descripción, la continuación lógica y cohcrcntc del proceso. 

La mentalidad burguesa es producto de un proceso histórico. Nace en los intersticios de la 

sociedad feudal y cristiana; permanece inicialmente aislada, sin contaminar a los campesinos ni a las clases 

señoriales; pero progresivamente va avanzando; las viejas clases aristocráticas se aburguesan y viceversa. A 

lo largo de su desarrollo, la mentalidad burguesa ha estado siempre hostigada, primero por la mentalidad 

señorial, nostálgica y aristocratizantc y luego por el disconformismo. 

Las estructuras son históricas y cambian. En ocasiones dos o más estructuras -una 

tradicional y otra moderna- coexisten y se influyen recíprocamente, tanto en el plano de las relaciones reales 

como en el de las opiniones. (Romero, 1989:28). 

La mentalidad burguesa aparece en un mundo en el que las burguesías son apenas 

pequeños islotes dentro de la vieja sociedad señorial. Son pequeños grupos insignificantes, marginales, sin 

prestigio, ni poder, éste sólo lo alcanzan en cicna medida cuando empiezan a amasar grandes fortunas, y aún 

así en grado inferior al de las clases tradicionales. El sistema de actitudes y de pensamiento de la naciente 

burguesía y que configura su mentalidad surge como desafío a una vigorosa mentalidad cristiano feudal 

preexistente. 

Los códigos de valores se enfrentan, la estructura tradicional resiste, pero también concede 

y traza. lcuáles son estos valores señoriales tradicionales? 

Una cierta imagen de la realidad permanentemente entrecruzada con lo irreal; la idea de 

que el destino del hombre es trascendente, este mundo es insignificante, el único destino legítimo del 

hombre es salvar su alma inmortal; la sociedad es dual (los que tienen y los que no tienen, los que trabajan y 

los que no lo hacen) y conformada de acuerdo con un orden jerárquico; la estructura socioeconómica es 



111 

estática (todo está escrito, revelado en los Libros Sagrados, tiene un fundamento sobrenatural y es 

inamovible. 

Desde el siglo XI y al ritmo de la formación de una nueva estructura socioeconómica, se 

constituye un nuevo tipo de mentalidad que se caracteriza por: 

Todo lo que conforma la concepción burguesa de Ja vida reconoce siempre un origen 

expericncial, es en la experiencia donde se c1aboran las normas morales, los principios de vida, 1as normas de 

legitimidad, que luego progresivamente se irán elaborando en forma más abstracta. Sin embargo, un cierto 

caudal de contenidos e ideas tienen un origen mucho más antiguo y adquieren una nueva significación;'así en 

este proceso se incorporan a Ja mentalidad burguesa un conjunto de nociones e ideas provenientes de la 

tradición cristiana y de la clásica. 

El desarrollo del conocimiento cientlfico repercute en las ideas sociales y religiosas. Dios 

puede haber creado la naturale7.a pero ésta tiene sus propias leyes. De Ja causalidad por fuerzas 

sobrenaturales se pasa a la explicación racionalista, la razón será la nueva fuente de legitimación. 

Junto a una nueva imagen del mundo y la naturaleza surge una nueva imagen del hombre 

que resalta el individualismo y el libre albedrío, el valor de la razón y Ja experiencia. 

Según la imagen propia de la tradición cristiano feudal, la sociedad se compone de 

privilegiados y no privilegiados. Los prhilegiados son legítimos y abarcan la totalidad de las funciones que 

el individuo cumple dentro del grupo social. El privilegio tiene consenso, es decir que hay vastos sectores no 

privilegiados que prestan su consentimiento a aquél que monopoliza los privilegios: la posesión de la tierra y 

el derecho a obtener trabajo gratuito. Cada grupo tiene una función particular en esta sociedad jerárquica 

respaldada por una teoría del poder que se basa en el origen divino. Se trata a su vez de una concepción 

paternalista del poder que hace de aquel que Jo detenta un hombre obligado a sus súbditos por razones 

religiosas y morales y debe protegerlos como el padre a sus hijos. 

Estas ideas acerca de la sociedad dual, el principio del privilegio, el sentido del servicio en 

el ejercicio del poder se perpetuaron mucho tiempo en la concepción burguesa. 

Se forma conciencia de que la sociedad es inestable y dinámica; no obedece a un orden 

jerárquico preestablecido. El ascenso económico implica el ascenso social. I.as formas de vida propias de la 

burguesía requieren también de un sistema de normas nuevo que se relaciona con Ja vida familiar, 

económica, las formas de cortesía o respeto mutuo ante una convivencia más estrecha. Se va conformando 

una nueva moral burguesa que incluye puntos crflicos sobre la riqueza y el trabajo. 

Se trata de un pensamiento sistematizado en el siglo XVIII que tuvo vigencia en el siglo 

XIX y que fue la mentalidad de todas las élites progresistas de ese siglo por su coherencia, particularmente 

en el seno de burguesías cultas. 

El desarrollo de la ciencia y la tecnología, en un mundo que avanzaba rápidamente hacia 

formas de producción capitalista, posibilitó la creencia sobre la marcha de la humanidad en un camino lineal 

hacia un progreso generalizado. 



11 2 

CuriosMJente las clases populares no se adhirieron con fervor a este pensamiento 

progresista; se mantuvieron relath•amente fieles a la mentalidad tradicional y resistieron a las minarlas 

modcrni1..antes. 

Después de mediados del siglo XIX la mentalidad burguesa, individualista y profana, se 

hace cargo de que el proceso industrial acelere el cambio social tanto como el tecnológico y de que este 

proceso sea imposible de detener a menos que se le ponga un freno. Por un lado el positivismo y el 

darwinismo social funcionarán como tales, y por el otro, un sector social de Ja burguesía se mantiene 

religioso. (Por una parte están Marx, Darwin y Frcud y por la otra se declaran dogmas de fe a la Inmaculada 

Concepción y a la infalibilidad papal). 

A partir de este conjunto de reflexiones, se analizará la cosmovisión, la mentalidad y la 

ideologla de la oligarquía porfirista, destacando -en la medida que las fuentes primarias y secundarias lo han 

permitido- la presencia de la familia Escandón. 

1.- La elite porfirista y la vida cotidiana. 

Si todos los hombres hacen más o menos las mismas cosas en el ámbito privado y en el 

devenir de lo cotidiano, la manera como las hacen, resolla altamente reveladora de realidades y situaciones 

más difíciles de percibir en otros terrenos (Alberro, 1989: 19). 

Ahora bien, se parte de la base que en una sociedad determinada, en un periodo histórico 

delimitado, un sector social asume un conjunto de comportamientos y actitudes que los identifica, integra y 

diferencia del resto de la sociedad. Así lo que se denominaba la élite porfirista constituía un sector 

minoritario de la población mexicana, que concentraba el poder y la riqueza beneficiándose del proceso de 

modernización de la economía y de las consecuencias de la transformación capitalista del país que produjo 

su inserción en la economía mundial. 

La oligarqufa no constitufa un bloque monolflico, sus fuentes de acumulación de capital y 

sus pautas de inversión la difercnciaban;las áreas geografica donde se desempeñaba le imprimían 

especificidades; sus formas de \inculación con el poder político asumían características particulares 

determinadas por las formas de inserción en las redes del poder constituidas alrededor del Ejecutivo. 

Sin embargo, grao parte de la elite, compartía una visión de la realidad circundante, del 

país y del mundo; as! como normas, valores y formas de comportamiento. Este último aspecto se tratará a 

continuación: 

Integraban la •afta• sociedad mexicana de fines de siglo: hacendados, comerciantes, 

banqueros, industriales, en sfntesis un sector social que se encontraba inmerso en un proceso de 

transformación; se conformaba una burguesía nacional donde confluían paulas de comportamiento 

económico, social y político en las que se entremezclaban características señoriales tfpicas de sociedades 

precapitalistas con rasgos y matices ya propios de la modernidad. 
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"Las estructuras mentales son prisiones de larga duración", decía Braudc~ y en este terreno 

es donde se entrecruzan Ja mentalidad señorial y la mentalidad burguesa. 

Para 1890 muchos mexicanos crelan que el pals habla alcanzado el progreso. Con la 

confianza brindada por la tranquilidad política y los primeros éxitos económicos, adoptaron con renovada 

satisfacción nuevas actitudes\ z4 ) 

Además de las áreas de política y cconomla donde se observaba el mismo entusiasmo, éste 

se percibla en otras expresiones de la vida social, como en el auge de los deportes y entrctenimientos,cn los 

cuales se podlan contemplar también con claridad ciertos cambios en el comportamiento social. En este 

campo las opciones que se ofrecían a la comunidad implicaban la manifestación de un alto grado de 

voluntarismo. Se podla optar por ir a los toros o a las carreras de caballos; ir a la ópera o a la zar¿uela; 

montar a caballo o en la intrépida bicicleta. 

La influencia cada vez mayor de la comunidad extranjera en México, se reflejaba también 

en la vida social, en las comidas, las fiestas, los bailes, el teatro y Jos deportes. 

Durante el último tercio del siglo XIX surgieron en América Latina, en casi todos los 

paises, clubes elitistas, primero bajo la influencia británica como fue el caso del Jockey Club, fundado en 

México en 1881, y después promovidos por otros grupos extranjeros como los españoles y por Ja propia elite 

nacional y local. 

La importancia social y el potencial político del Jockey Club se podla observar claramente 

al considerar Ja integración de su cuerpo directivo en 1883. Los miembros del comité ejecutivo 

representaban a Jos hombres que se convertirlan en la élite porfirista de Jos noventas del siglo pasado y 

algunos que ya lo eran desde los tiempos de la República Restaurada. Los funcionarios eran: Manuel 

Romero Rubio (Ministro de Gobernación), Presidente; Pedro Rincón Gallardo (muchos años gobernador 

del Distrito Federal), Primer Vicepresidente; Samuel Knight, Segundo Vicepresidente; José Gargollo, 

Tesorero; Ramón G. Guzmán, Sub-tesorero; José Limantour (futuro Ministro de Hacienda); Pablo 

Escandón y Barrón, Secretario ... Porfirio Díaz y Manuel González encabezaban la lista de los 59 mexicanos 

y 5 extranjeros que integraban la asociación .... (Bee1Jey, 1987: 29). 

El Jockey Club ocupó a partir de 1896 Ja fastuosa Casa de los Azulejos (hoy Sanborns de 

Madero) en la que habla sala de armas, gabinetes para fumar y dormir siesta. boliches, comedores, salones 

de lectura, de conversación, de bacará, de pokar, de billar y baños de agua caliente y fría. (Valadés, 19TI: 11-

37). 

El presidente de la Junta Directiva del Jockey Club fue por mucho tiempo el propio 

Ministro de Hacienda José l. Limantour y la Secretarla de Fomento concedla el subsidio para las carreras de 

caballos de interés fundamental en el surgimiento y desarrollo del Club. 

La familia Escandón estuvo presente activamente en la directiva del Club, tanto los 

Escandón Arango -Alejandro Escandón Arango fue su tesorero (Not. 22,p.784,Fs94, 5/Xll/1904) como los 

Escandón Barrón a través de Pablo (Not. 43p.115,Fs.208-210, 7 /V /1908). 
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De menor categoría social que el Jockey Club, y con la misión de atraer a los politices, 

estaba el Casino Nacional. Los españoles residentes enriquecidos contaban con el Casino Español. Cada 

ciudad importante de la república intentaba imitar los sistemas de la capital para dar "lustre" al grupo 

dominador. (Valadés, 1977:11-39). 

Los clubes no se limitaron a una función de punto de encuentro para los miembros de la 

oligarquía; fueron también el lugar donde se discutlan en privado los negocios, donde los agentes del capital 

extranjero tenían ocasión de conocer y escoger ahogados autóctonos para sus firmas comerciales. También 

ali! se planeaban las alianzas matrimoniales y se buscaba solución a las discrepancias pollticas. 

La élite se interesaba sobre todo por las carreras de caballos, el polo y el ciclismo. El box y 

el baseball lograron también su cuota de adeptos, asl como la afición de 

patinar en patines de madera. Los automóviles fueron más adelante la gran tentación. 

Las carreras de caballos eran hacia 1890 la recreación más atractiva de la oligarquía. En el 

Piñón Turf Exchange los aficionados cambiaban información sobre los animales, colocaban apuestas, 

organizaban y planeaban nuevas carreras (Beezley, 1983:271). Habla hipódromos en Peralvillo e Indianilla, 

y en octubre de 1910 se abrió un nuevo y elegante hipódromo en la Hacienda de la Condesa en 

el Bosque de Chapultepec. 

"Corren en el hipódromo caballos de Pablo Escandón, de Pedro Rincón, del General Felipe Berriozabal .... 

Hay apuestas de diez mil pesos. La concurrencia de Peralvillo tiene la "distinción de cualquiera de los 

hipódromos franceses" (Valadé.., 1987: 41-VII) 

Maneja el espectáculo el Ayuntamiento de la ciudad que cree combatir asl el vicio de las 

peleas de gallos a las que asisten los jóvenes con lo cual "no pocas familias lamentan la perdición de sus 

hijos"(Valadé-. 1977: 41-V. III) 

Las carreras de caballos eran acontecimientos sociales donde se reunían "las mejores 

familias", asistían frecuentemente el gobernador del Distrito Federal, varios ministros, miembros del 

Congreso y las damas notables de la ciudad que asistían regularmente a la ciudad. La banda presidencial 

amenizaba algunos de sus eventos. Se apostaban grandes sumas de dinero. 

Cualquier tipo de juego -y se jugaba mucho- y las carreras en especial, eran escenario para 

ostentar tanto riqueza como valor ante los avatares de la fortuna, valores estimados en la sociedad porfirista. 

Además del consumismo descarado, de la exhibición ostentosa tan decisiva en una 

sociedad capitalista en ciernes, el arriesgarse en el juego, el compartir la emoción de las carreras y las 

apuestas fuertes según los sociólogos Elias y Dunning son fenómenos Upicos de la búsqueda de emoción en 

sociedades "apáticas". El ansia de emoción no se hace evidente en comunidades marginadas, sentamientos 

espontáneos y sociedades sin leyes. Los golpes de Estado, las intervenciones extranjeras no hadan de 

México el lugar adecuado para aumentar los deportes o disfrutar de ellos hasta que se asentó el sistema 

porfiriano. La paz conseguida por el dictador amainó la lucha por la sobrevivencia al punto en que la 
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sociedad buscó la emoción en los riesgos del deporte. (Bcezley, 19!!3: 273). Tesis sugerente pero que 

requiere mayor discusión. 

El polo fue otro de los deportes preferidos por la élite. En 1888 la "aristocracia mexicana" 

organizó el club de polo con sede en la Hacienda de Ja Condesa (hoy parle del parque de Chapultcpcc) que 

originalmente pertenecía a Jos Escandón Arango( 2 5 )Tanto Pablo como Manuel Escandón y Barrón fueron 

activos promotores del polo en México. (Beezley, 1987:61-62 y Marqués de Villavieja, 1936). 

Andar en bicicleta era una modalidad que conformaba el temperamento del tiempo, una 

manía, una obsesión. El ferrocarril señalaba el ingreso de la sociedad a la tecnología; la bicicleta señalaba el 

mismo fenómeno pero a nivel individual. Al comprar una bicicleta el mexicano aprendía a manejarla, 

componerla, correr en ella, cambiarla. Aceptaba así, tecnología, producción masiva, desgaste y otros valores 

que hacían la vida moderna ( 2 lj) 

En 1890 llegaron las bicicletas "seguras", que tenían ambas ruedas de la misma dimensión, a 

las que pronto se equipó con neumáticos. Clubes de ciclismo brotaron en todo el país. Los ciclistas 

mexicanos se preocuparon por el mejoramiento de las carreteras y las mujeres se arriesgaron a usar calzones 

cortos. Se promulgaron una serie de reglamentos y se ordenó a Ja policía que protegiera a los ciclistas y 

arrestara a quienes Jos asaltaban, silbaban, insultaban o molestaban. Las clases altas paseaban en el bosque 

de Chapuhcpec que por estar en Jos suburbios era un parque relativamente más exclusivo. Con la anuencia 

oficial la bicicleta fue el vehículo más popular hasta que llegó el automóvil. 

Un símbolo de Ja modernidad y el progreso Jo constituye en este siglo el automóvil. 

Alrededor de 1910 en la Ciudad de México había unos cuatrocientos automóviles registrados y desde 1907 el 

"Automóvil Club" que representaba el nuevo espíritu de la época. Los coches eran en su mayoría 

importados y de las mejores marcas. Los mejores eran los de Pablo y Manuel Escandón. Manuel tenía dos 

cocheros ingleses. Los coches de Ignacio de la Torre (yerno de Porfirio Díaz) eran llamativos: copia exacta 

de los del Kaiser, color azul y ruedas anaranjadas, y los cocheros, también ingleses, llevaban siempre librea y 

calzón corto con grandes escudos. (De la Barra, 1979:77-78 y Casasola, 1971: 1660-V.III). 

Los caballos seguían siendo muy utilizados como la principal forma de transportarse de los 

particulares y las casas se medían por la cantidad de establos o la capacidad para guardar caballos y coches 

de caballos. (La casa Escandón en Tacubaya, donde la familia pasaba el verano y el otoño, tenía establos 

para cuarenta caballos. (Marqués de Villavicja, 1936: 16). 

La arquitectura residencial se desarrolla en Pase de la Reforma en las colonias Juárez y 

Santa María de la Ribera ... Se abandonan viejos barrios para ponerse" a la moda". 

Las residencias imitan los estilos europeos en arquitectura, proliferan el neogótico, el 

neoclásico ..• "Ardua labor intelectual del arquitecto de aquella época, que tenía que documentarse, copiar y a 

veces inventar usos y costumbres de los pompeyanos o de los visigodos .•. "(Guerra, 1974:206). 
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De los edilicios de propiedad particular señala un cronista de la época existen algunos de 

"verdadera importancia ... los mexicanos en general son ostentosos y decoran sus habitaciones con el 

mueblaje, tapicería y estucados de las mejores capitales de Europa: 

"La casa que desde luego llama más la atención es la de la propiedad de Alejandro Escandón, 

situada en la Plazuela de Guardiola. Su fachada es de cantera, cincelada por mano maestra y se desprende 

un anteporta) que tiene en forma de corredor o balcón, sostenida por tres medios puntos con columnas."(O' 

farril, Fernándcz y Cia., 1890:109-110). 

Otro indicador para el conocimiento de un sector social son sus hábitos alimenticios. La 

comida era uno de los grandes placeres de la época para la élite. Habla predilección por la comida francesa 

pero no faltaban platillos españoles o mexicanos, se prcfcdan los vinos importados. Es admirable la 

cantidad y variedad de los menús que cxistlan: 

-Desayuno: huevos o bistcck con frijoles; chocolate o café con leche; bizcochos con un plato de nata 

y molletes con mantequilla. 

Comida: sopa y sopa ranchera de la cocina; arroz con huevo o pasta; pescado; carne con ensalada y 

verduras; enchiladas, frijoles; fruta surtida y dulces de leche, jaleas o helados hechos en casa y café. 

Cena: lo mismo que la comida, se suprimía el pescado y se agregaba el café con leche y chocolate y 

bizcochos. (León de la Barra, 1979: 75-76) 

Los días de banquete los menús eran fantásticos: consomé, poisson !arlare; bouches 

montglas; file! de boeuf au petits pois; jambon au gelée; galan tine; langue; dinde 

truffee; salade russe; laces; café. deserts (menú de cena baile en casa de Scbastián Camacho en 1894 con 

asistencia entre otros de Alejandro Escandón, Francisco Buch, Félix Cuevas y José Lirnantour). (Valadez, 

1987: 23-VII1) 

Se organizaban con frecuencia "tertulias", reuniones de parientes y amigos, y elegantes 

bailes reseñados en las columnas de sociales de los diarios. 

Las fiestas en honor del General Díaz se celebraban con grandeza y los salones se 

decoraban con ostentosas escenografías que transformaban las casonas en selvas con todo y leopardos y 

águilas vivas, o en jardines de la Alhambra (Valadez, 1987: 25-VIII). 

Por ejemplo, con motivo de la tercera reelección del Presidente Dfaz en 1892, Pablo 

Escandón, ofreció un baile en su honor con toda pompa y esplendor, acondicionó la residencia para este tipo 

de recepciones invirtiendo en ello más de 5000 libras. (Marqués de Villavieja, 1936: 70-71). 

En febrero de 1897 Catalina Cuevas, esposa de Pablo Escandón ofreció un baile a 

Carmelita Romero Rubio y Pablo, comenta en su diario: 
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'Le quedó muy bonito, la casa no cabe duda que se presta para este género de recepciones. 

Estuvieron Carmelita y el Presidente. El baile resultó animadísimo y asistió todo México, además fue la 

primera vez que el Estado Mayor del Presidente se presentó uniformado a un baile particular gracias a que 

insistí mucho por creer que esto darla mucho brillo a Ja recepción .. ." (Diario de Pablo Escandón) 

La expresión 'asistió todo México" es muy reveladora de su concepción del país. 

El 1º de enero de 1898, El Imparcial da cuenta de otro baile ofrecido por Ignacio de la 

Torre a Catalina al que se invitaron a más de mil gentes y en el que estuvieron presentes el Presidente, los 

Secretarios de Estado, Ministros extranjeros y lo más distinguido en la banca, la política, las artes .... (EI 

Imparcial, 1/I/1898}. 

Costumbres extranjeras van invadiendo el país como la de festejar el primero de enero que 

antes era un día igual a todos y a partir de entonces en cada casa en Paseo de la Reforma hay una fiesta. Se 

sustituye el tradicional 'viva" por el importado "hurra". La nueva moda es el five o'clock tea, como en 

Inglaterra, con la presencia de personas de "nuestra mejor sociedad" tales como los Escandón y Cuevas, J .l. 

Limantour, Fernando Pimentel y Fagoaga ... ). (Valade7, 1987:II 27-28 y El Imparcial, BIII/1909:3). 

La ópera fue el espectáculo preferido de la 'antigua aristocracia y la nueva burguesía" según 

González Navarro. (González Navarro, 1973:749). Sólo Ja gente rica podía asistir a la ópera. El precio del 

abono para 15 funciones era de 1,200.00 pesos en plateas y palcos primeros. Entre las primeras familias 

abonas estaban las de Díaz, Romero Rubio, Amor Escandón Landa ... (Valadez, 1987:46-V-VII). 

En la Ciudad de México habla por entonces nueve teatros; a los mejores teatros asistían 

miembros de la élite, en particular para ver artistas y obras importadas, pero el público del teatro lo formaba 

sobre todo la clase media; después, al introducirse el sistema de las tandas también sectores populares 

tuvieron acceso a este espectáculo. La introducción de la tanda en 1880 revela a una clase dominante que se 

encuentra imposibilitada para mantener la exclusividad de su vida cultural. (Bryan, 1983:130-165) (27) 

Sin embargo era sabido y comentada la fuerte atracción que sobre los miembros de la élite 

masculina ejercían las artistas de los teatros como El Principal: 

"Las aves de codicia pasaban en revuelo por las puestas del palacio de los azulejos, y los cazadores 

impacientes mandaban a sus "halconeros" a perseguir a la presa .. miembros del Jockey Club ... banqueros y 

comerciantes, sin club fijo, también hicieron sus calaveras con ídolos de telón adentro. Parecía que el foro 

tenía imán para los señores y señoritingos del México de entonces". (De María y Campos, 1989:68). 

Aunque en la Ciudad de México había permanentemente funciones de teatro en los que 

trabajaban compañías de drama y zarzuela; y tres circos, lo más concurrido eran las corridas de toros. 

Prohibidas algunos años al principio de la dictadura de Dfaz, fueron después nuevamente autorizadas, 

concurriendo ahí en "sol" o "sombra' los diversos representantes del complejo enramado social ( 2 §) 
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Algunos miembros de familias pudientes pasaban largas temporadas en Europa, y ".arios 

hicieron de Parls su residencia permanente. Los EscanMn Barr~n como se sella!~ en el capitulo anterior, se 

compraron un castillo. 

Ninguna colonia de residentes extranjeros en Paris contaba con tantos millonarios y 

archimillonarios como la mexicana scgfn algunas fuentes periodisticas. (El Tiempo, 15/X/1982:1} 

En el caso de la familia Escandón Barrón, por ejemplo, Pablo, el hermano mayor se quedó 

vhiendo en México, mientras sus hermanos Manuel y Eustaquio establecieron su residencia permanente en 

París, y su hermana Carlota lo hace en Madrid; su hermana Guadalupe después de vivir unos años en París, 

se casa con su primo hermano Manuel Escandón Arango en Nueva York y se vienen a vivir a la Ciudad de 

México. 

Pablo fue por lo menos en dos ocasiones de vacacionar a Europa y en ambas visitó el 

"Castillo familiar": Chateu Coubert en Seine Mame, en las inmediaciones de París, con excelentes campos de 

tiro y praderas aptas para el juego de polo ... ) ( 29) 

En una de esas ocasiones llevaba el encargo presidencial de comprar toda la ropa de cama 

para las habitaciones del Castillo de Chapultepec, la residencia del Ejecutivo.(Escandón, s.f .. ) 

Los mexicanos ricos de la élite con frecuencia hablan estudiado en colegios ingleses u otros 

europeos que les sirvieron de base para establecer contactos con la realeza y con sectores pudientes; el jet set 

continental de la "belle epoque", como podemos constatar con la lectura del Diario personal de Manuel 

Escandón y Barrón, después Marqués de Villavieja. 

Los Escandón y sus primos hermanos los Barrón tenían estrechas relaciones sociales con el 

Barón de Rothchild (de quienes los primeros eran vecinos en Seine-Marne); con la realeza española 

(Manuel Escandón y Barrón se casa con Tolita Salamanca, hija del Marqués de Salamanca, uno de los 

hombres más ricos de España). Sus primos hermanos del lado materno, los Barrón, se casan: Fanny con el 

Conde Charles de Fitz James; Contance con Thomas Baring, cabeza de la poderosa institución financiera 

inglesa Baring Brothcrsy Cía.; Agnes Barrón con el Barón ruso de Stoeckl. (Marqués de Villavieja, 1936: %, 

100, 112-113). 

En los deportes, espectáculos, diversiones ... se advierte el contraste entre una sociedad 

tradicional y una moderna, contraste que cruza las clases y grupos sociales. Se puede encontrar en los 

sectores populares, campesinos y urbanos, un conjunto de actitudes y comportamiento que implican la 

defensa de valores tradicionales que obedecen a causas perfectamente racionales pero que no es el caso 

reseñar aquí. 

Para terminar esta parte es importante señalar la actitud del gobierno y los sectores 

elitistas frente a las festividades de carácter popular, tales corno las que ocurrían en el Carnaval- por 

ejemplo... "las quemas de Judas" el Sábado de Gloria(ao) por considerarlas un indicador tanto del 

enfrentamiento tradición-modernidad, corno evidencia del comportamiento elitista que caracteriza al grupo 

social del cual los Escandón forman parte activa. 



El gobierno de Dlaz trató de regular las festividades populares que implicaban desorden y 

falta de control. Así 'las quemas de Judas', que se reali7.aban en la zona céntrica de la ciudad hasta 

principios de la década de 1890, fueron relegadas a zonas periféricas de carácter popular. La oligarquía 

apoyó la transformación de estas festividades promoviendo desfiles florales el Sábado de Gloria, pues éstos 

eran más ordenados y fácilmente controlables. 

La "quema de Judas" ofrecía un escape a la sociedad desposeída para burlarse de sus 

opresores quemando efigies de policfas, polfticos o ricos. 

Durante unos años, alrededor de 1890, incluso el propio Jockey Club participó en esta fiesta 

comprando Judas para quemarlos y arrojar monedas y ropa a la gente pobre que se arremolinaba bajo sus 

balcones. En 1893 el evento fue especialmente espectacular. El Club manda hacer para la ocasión un globo 

aerostático con cuatro Judas personificados por un mulato, un vendedor de manteca montado en un puerco, 

un cantante con su guitarra y un limosnero, forrados de monedas. La pelea por las monedas daba lugar a 

accidentes y conflictos, asf como a crf!icas sobre la forma de divertirse de la élite a costa de los pobres. De 

ahí que el Club después de 1893 no vohió a celebrar la quema de Judas y apoyó en forma entusiasta los 

desfiles floridos. 

Tanto el gobierno como la élite estaban interesados en terminar o al menos regular las 

festividades populares en aras del orden y el progreso al cambiar el siglo. Todas las caracteríslicas de las 

fiestas tradicionales como la quema de Judas, eran la expresión mexicana de una tradición de humor 

popular, realismo grotesco y espíritu carnavalesco, herencia de la sociedad medieval transportada a México; 

herencia popular que era la antítesis de la vida moderna. (Beezley, 1987). 

Este mundo aparecía vulgar, rudo y amenazante para las élites mexicanas educadas en la 

ilustración, el liberalismo y finalmente el progreso positivista. El humor popular aparcera como una burla y 

sus parodias al revertir el orden social amenazaban el orden y progreso demandados por el México moderno. 

La clase alta mexicana, a partir de los años de 1890, celebraba el fin de la Semana Santa 

con desfiles de carros, bicicletas y juegos de bascball. Los desfiles expresan orden, disciplina y 

comportamiento regulado que despliega una sociedad dividida en rangos y que responde inmediatamente a 

la autoridad.( 31) 

11.- Valores: familia, religión, riqueza, honor, amistad, 

educación. 

El régimen porfirista dió a la nación una generación de estabilidad y una paz social, que 

aunque evidentemente hizo uso de variadas formas de represión, gozó también de un amplio margen de 

consenso. 

La paz, después de décadas de violencia, guerras civiles, intervenciones extranjeras e 

inseguridad, era un anhelo que compartían todas las clases sociales. 
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En la base de esta paz está la red de alianzas que se tejen entre las oligarqufas locales, 

algunas de las cuales devienen nacionales, y el poder ejecutivo que por diversos mecanismos va centralizando 

el poder político del Estado nacional a cambio de privilegios particulares. 

lQué es lo que se entiende por modernización, qué contenidos especflicos se dan a este 

término? 

Modernización implica el objetivo de construir un estado nación sólido y un desarrollo 

económico que se expresa en líneas de comunicaci6n-fcrrocarriles, telégrafo, teléfono, aumentos 

fundamentales en la producción, uso de maquinaria y métodos de tecnología novedosa, incorporación al 

mercado de mercancías y capitales; luz eléctrica, cinematógrafo, tranvías, automóviles .... 

El desarrollo plantea la necesidad de impulsar una nueva ética que consigue el aval del 

conjunto de la élite. Una ética que reconoce el valor del trabajo, la legitimidad de la búsqueda de ganancias 

y riquezas, la importancia del ahorro y la frugalidad, la conducta mesurada y la abstinencia alcohólica, la 

importancia de la higiene ... ( 32) 

Este progreso era una meta consciente y presente, que se planteaba como fin a conseguir, 

sin alterar en lo sustancial la estructura social, ni los mecanismos tradicionales de dominación polftica. 

La lealtad hacia las autoridades superiores a quienes debían sus cargos, más que la 

responsabilidad civil, era norma de comportamiento en los cuadros dirigentes y que Malina Enríquez 

describe corno el sistema de 'amistad personal'(~ 3 ) 

La amistad era un valor fomentado a través de una activa vida social. La élite sociabili7.aba 

de manera constante, obviamente entre sus pares ya que cada vez se establecen parámetros más claros de 

exclusividad con pretensiones aristocráticas que diferencian a estas minorías en su forma de vestir, comer y 

divertirse de las mayorías. 

El propio gobierno sufre un proceso de 'aristocratización' al que no es ajeno la esposa del. 

General Díaz, Carmen Romero Rubio, quien proveniente de las familias de 'abolengo' dama fina, educada y 

religiosa, 'civilizó' al general tuxtepecano a quien enseñó las buenas costumbres y las normas de urbanidad 

adecuadas a grupos elitistas. 

Pablo Escandón y Barrón va a ser nombrado Jefe del Estado Mayor Presidencial en buena 

medida en virtud de sus conocimientos sobre el protocolo y la elegancia. 

Aquí conviene recordar las consideraciones que hace Norbcrt Elias sobre el papel de la 

aristocracia cortesana en los siglos XVII y XVIII y sus funciones como configuradora y modeladora de 

pautas de comportamiento que distingan a las élites del resto de la sociedad. Así, nos dice que en la sede del 

señor concurren todos los hilos de una red de interdependencias; se cruzan numerosas cadenas de 

acciones. Aquí el ceremonial de etiqueta tiene una gran importancia porque el monopolio de los ingresos y 

la violencia física, aún tiene un carácter intenso de monopolio privado o personal. Sin estas divisiones 

exactas, sin esta contención y distanciamiento diferenciado que se da a través de normas de comportamiento 
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espec!licas para cada grupo social, se producirla el desconcierto en el equilibrio de fuerzas de. la sociedad. 

(Elras, 1989). 

La conservación del prestigio y el carácter aristocrático, que se presentan en las sociedades 

occidentales entre sus clases superiores, se expresa en México, a través de este estrecho círculo oligárquico; 

éste establece códigos sociales que entremezclan valores señoriales y burgueses, como también sucedió en 

Europa. 

'La coacción que ejerce sobre el individuo el hecho de ser miembro de una clase 'acomodada', y la 

necesidad de seguir perteneciendo a ella, es tan fuerte y tan modificadora, como la coacción que deriva de la 

simple necesidad de buscarse el sustento. Las dos motivaciones constituyen una especie de cadena doble e 

irrompible que aprisiona a los pertenecientes a estas clases; el primero, el prestigio implica el miedo a la 

pérdida del mismo y la lucha contra la desaparición de las diferencias sociales.' (Elías, 198: 480-481) 

La importancia que tiene para la clase alta una regulación estrict~ del comportamiento, 

deriva de que se trata de un instrumento de prestigio pero al mismo tiempo de un medio de dominación. 

(Elías, 1989 : 516) 

Comenta Valadés que en las escuelas: 

'No se enseñan derechos de ciudadanía, sino que se atosiga a los alumnos con clases de urbanidad; y 

más palmetazos dan los maestros a los niños por no aprender frases de cortesía que por no referir con 

precisión las lecciones de aritmética. Un jovencito de la alta sociedad al saludar a una persona de edad 

madura, siempre que sea de su misma clase, ha de decirle, si es hombre, 'beso a usted la mano', si es mujer, 

'beso a usted los pies'. Como se exceden en las formas de caballerosidad, a los mexicanos del mundo oficial 

los extranjeros estfmanles tanto o más políticos que los japoneses'. (Valadés, 1987:L 19-VIII). 

El prestigio y el sentido de pertenecer a un círculo exclusivo y cerrado es de importancia 

vital por lo menos para ciertos sectores de la élite. Así comenta Manuel Escandón en su Diario: 

"No sólo me hice una reputación como organi1.ador de cotillones, sino más aún como un estricto 

observador de la etiqueta y por no admitir a nadie que no satisfaciera los requerimientos que yo consideraba 

necesarios .. " 

Relata el mismo Escandón, que en cierta ocasión el ministro españo~ Señor de Murruaga, 

tenía como amiga a una dama francesa lista, elegante y muy guapa, exitosa en el cuerpo diplomático, pero 

que no habla sido invitada a los hogares de la sociedad mexicana, pues sus maneras eran demasiado 

'adelantadas" para los gustos tradicionales. Invitado el Señor Ministro a un baile de cotillón, Escandón en 

persona le negó la entrada a la citada dama, de lo cual este se sentía particularmente orgulloso. (Marqués 

de Villavieja, 1938:67-69) 
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Aunque el Código Penal castigaba el duelo como un deli\o, éstos por motivo de honor, se 

multiplicaron en el régimen porlirista, involucrando a diputados, senadores, periodistas y miembros de la 

élite como D'?n José C. Verástcgui y otro de un joven de la familia Barrón. (Valadés, 1977: 61-65 V. III) 

La familia es una institución muy importante y exaltada como valor fundamental. En la 

vida económica y en la política los lazos familiares resultan fundamentales. Las empresas integraban a 

miembros de la familia: los hijos se incorporaban a los negocios paternos, así como líos y sobrinos. Desde 

luego que al desarrollarse y complcji7.arse la economía, con el surgimiento de las sociedades por acciones y 

otras instancias, se van despersonalizando las relaciones. 

Podemos ver a través de fuentes tan diversas, como los !estamentos o las reseñas de 

sociedad, la importancia que se da al mantenimiento de la unidad familiar. ( 34) 

El matrimonio es una institución importante. La élite por lo general se emparenta con 

miembros de su misma clase social. En el caso de la familia Escandón, ésta se liga por vínculos 

matrimoniales con los Buch, los Cuevas, los Mier, los Cusi, los Fagoaga, los Amor .... incluso era frecuente el 

matrimonio entre parientes cercanos: Vicente Escandón y Garmendia se casa con su sobrina Guadalupe 

Arango Escandón, después el hijo de ambos Manuel Escandón Arango se casa con su prima hermana 

Guadalupe Escandón y Barrón; el hermano de ésta, Eustaquio Escandón y Barrón se casa en segundas 

nupcias con su prima hermana una Landa Escandón. (Patrón que repite una paula cultural que viene desde 

la élite colorúal) ( 3 5) 

Valadés señala que se cuida con rigor la indisolubilidad del vínculo matrimonial y se tiene 

a los amores illcitos, no como faltos a la razón, sino como peligro para el régimen de la sociedad conyugal. 

Por eso si son llevados con el debido comedimiento, agrega, nadie los censura; pero si traspasan los limites 

de la moderación, la sociedad se convierte en fiscal terrible. Y como se condenan los amasiatos, grande es 

el desdén (y se le priva de todos los derechos) a los hijos de esos amores. A la viudez se le considera como 

estado natural y se estima como alegría impura el que una viuda vuelva a contraer nupcias. Al divorcio se Je 

hace reflejo satárúco y por lo mismo la cámara de diputados sigue sin ocuparse de la legislación sobre el 

particular. (Valadés, 1977:28-29 V.III) 

Desde luego las reglas en este sentido son diferentes para el hombre y la mujer, la cual a su 

vez está sujeta a una normatividad que diferencia a las mujeres "decentes" de las que no lo son. Y entre las 

decentes, las mujeres de sociedad se distinguen de las de clases subalternas mediante códigos definidos 

claramente en formas de vestir, de hablar, de conducirse .... 

Por ejemplo, una de las virtudes de las damas consiste en apartarse de las miradas 

masculinas. Los noviazgos entre las gentes de la clase elevada se desarrollan por medio de notas escritas 

deslizadas por las ventanas o a la salida de los templos, o bien a través de la servidumbre de la casa de Ja 

cortejada. 



Otra de las preciadas cualidades de Ja mujer es Ja discreción. Es regla inquebrantable, el 

tacto en las conversaciones, por Jo cual el sexo femenino no hace comentarios sobre negocios públicos. 

(Valadés, 1987: 19 VIII) 

Es imprescindible Ja fotografía familiar. El grupo deja impresa en la placa el porte de su 

distinción, el decir de sus costumbres, la señal de su clase social, la elegancia de sus trajes. (Valadés 1987: 

20-V.Ill). La fotografía refleja además un orden jerárquico al interior de la familia, no se trata de retratar 

imágenes naturales, espontáneas, sino escenas cuidadosamente estudiadas en las cuales cada personaje 

ocupa un lugar particular. 

La religión ha sido y sigue siendo un valor fundamental. La élite porfirista mantiene una 

actitud ambivalente frente a la Iglesia y la religión. Por una parte un sector está instrumentando un proyecto 

de secularización, fundamentalmente en el campo de la educación, y una visión racionalista y científica del 

mundo. Por otro lado a nivel de la cotidianidad y la vida familiar, los valores, normas, y costumbres de la 

cultura católica muestran una capacidad de resistencia y permanencia al que el grupo dirigente no puede ser 

ajeno. 

La política de conciliación de Porfirio Dlaz con la Iglesia mantiene incólume la legislación 

emanada de la Reforma Liberal, pero en la práctica se muestra flexible, tolerante y establece una relación 

estrecha con la cúpula de la jerarquía eclesiástica: ( 36) 

Los "cicntfficos" mantendrán la coexistencia pacífica entre sus concepciones racionalistas, 

positivistas, spencerianas y los valores religiosos tradicionales en aras del pragmatismo y con la confianza de 

que en el futuro y a través de la educación principalmente, se iría ganando terreno contra la tradición y el 

fanatismo. 

Los grupos de la élite, aquéllos con tendencias más señoriales y aristocratizanates, y en 

particular los hacendados conviven con obispos y arzobispos y apadrinan las fiestas religiosas de carácter 

popular. Las señoras hacen gala de su religiosidad en constantes misas y rosarios. 

"Hay dos cosas que sobre todas las demás determinan mi vida: un profundo afecto y admiración por 

la familia, y respeto por nuestra religión .... "una vieja tradición en Ja familia Escandón era no emprender 

jamás un viaje sin haberse confesado primero y haber recibido los sacramentos sagrados". (Marqués de 

Villavieja, 1936:54 y 58). 

Sólo una minoría liberal recalcitrante mantiene una actitud anticicrical y clama por la 

vigencia real de las leyes de reforma; pero se trata sobre todo de sectores de clase media o de minorías 

intelectuales. 

Vinculado con la religión hay un valor que se refuerza entre las élites y es el de la caridad. 

Las familias pudientes se sentían con la obligación de destinar alguna parte de su fortuna a obras de caridad. 
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Así surgen diversas fundacione.s en este período que van a sostener hospitales para indigentes, orfanatorios, 

asilos ... 

Así por ejemplo en el caso de la familia Escandón desde el fundador de la fortuna familiar 

Don Manuel Escandón y Garmendia -quien a mediados del Siglo XIX dejando a sus herederos una de las 

más grandes fortunas de sus tiempos- destina una parte considerable (según el Marqués de Villavieja) las 

dos terceras partes a obras de caridad (Marqués de Villa\'ieja, 1938:9). 

Otros personajes de la élite porfirista como Félix Cuevas, Gabriel Mancera, Ignacio Torres 

Adalid, se distinguieron como filántropos. ( 37) 

La riqueza y aun la ostentación de la riqueza no era considerada en términos negativos, 

sino todo lo contrario. Los Escandón recordaban con orgullo el lujo ex1ravagante de su abuelo Eustaquio 

Barrón y sus viajes principescos; aunque hacían gala de una actitud de desdeño señorial por el dinero 

"entendían del arte de hacer dinero como una actividad placentera". (Ver Diario del Marqués de Villavieja, 

1938:12-14) 

Cabe recordar lo que sobre la riqueza planteaba Gabino Barreda, el introductor del 

positivismo en México y uno de los pilares en que se fundamentó la filosofía de la educación en el Porfiriato. 

La riqueza, el capital, es para la civilización industrial el principio e indispensable 

instrumento del progreso. El reparto de la rique1a fue un ideal que pudo caber en el período teológico de la 

historia, pero en ninguna forma en el positivo. Solo mirando la propiedad privada desde el punto de vista 

teológico, era posible desaprobarla. Considerándola como un obstáculo para alcanzar la vida eterna. En el 

período positivo esta posición es inaceptable, pues la riqueza formaba el principal instrumento del progreso. 

Se trataba de reglamentar la propiedad y no destruirla, de humanizar a los ricos y no transforrnarlos en 

pobres~ ( 3? ) 

En la nación, continúa el autor, hay pobres y hay ricos. Ponerse a favor de los pobres es 

tratar de provocar el desorden. La riqueza es el instrumento de progreso social y ésta se halla en manos de 

uri determinado grupo de individuos llamados ricos; hay que dejarla donde esta; lo único que debe interesar 

a esta sociedad es que dicha riqueza sirva al progreso social. La riqueza como instrumento que es del 

progreso, deber se protegida por el Estado. En cuanto a la desigualdad que provoque dicha riqueza lo más 

que puede hacerse es apelar a la responsabilidad de los ricos. No se puede atacar a la riqueza, porque tal 

cosa sería cortar y acabar con todo estímulo y con ello, con todo progreso. (Zea, 1981: 127) 

Los Escandón se sentían los representantes de la "aristocracia mexicana" y estaban 

orgullosos de su ascendencia española. Sin embargo no se observa desprecio por su nacimiento mexicano y 

ensalzan las bellezas naturales del país, y el refinamiento de las viejas familias de México. (Marqués de 

Villavieja, 1936: 83). 

En la élite porfirista encontramos dos sectores con actitudes diferentes frente a la 

educación y la cultura. Un sector interesado en las ciencias sociales, economía, administración, sociología, 

'los científicos tecnócratas y o humanistas": literatos, poetas, abogados economistas y administradores ... , y 
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otra parle de la oligarqufa que no se interesaba en hacer de sus hijos profcsionistas o cultivar en profundidad 

algún arle o alguna ciencia. Manuel Escandón y Barrón afirmaba que él rara vez lela un libro, pero si 

cantidades de periódicos, ya que si leyera libros no tendría tiempo para los deportes y la sociedad y es a 

través de las 

relaciones sociales que el estudiaba a la gente y aprendía a conocerse así mismo, opinión que compartía, 

según él, con el Príncipe de Gales cuando conversaban sobre el tema ... (Marqués de Villavieja, 1936: 119) 

En 1910 la élite porfirista no pensaba que se encontraba en una situación prerevolucionaria, 

su confianza en si misma seguía siendo grande a pesar de percibir ciertos problemas en la economía y los 

derivados del último proceso de sucesión, las fiestas del Centenario son uno de tantos indicios en este 

sentido. El espíritu del Siglo XIX optimista y confiado se prolonga algunos años más. 

"En aquéllos días la gente estaba perfectamente satisfecha con su época, plenamente convencida que 

era grande y la creían superior al pasado ... las cosas eran más fáciles de manejar en aquellos años, no sólo 

para los de buena condición económica, sino para todo mundo. (Marqués de Villavieja, 1936: 146). 

III.- El poder desde el poder: la visión elitista del Estado 

y la política; el milo liberal y la influencia del 

positivismo spenccriano. 

La élite se vela a sí misma perfectamente legitimada como vanguardia del progreso, 

minoría de la inteligencia, rica por derecho propio, y con la capacidad y la sabiduría necesaria para dirigir al 

país como portadores del progreso y la civilización. 

Si este proceso requerla sacrificar temporalmente ilusos sueños democráticos y libertarios, 

este era un precio que debía pagarse para alcanzar el desarrollo material y la paz requerida para un futuro 

mejor. 

El objetivo de la política científica era asumido sin objeciones : una administración 

centralizada fuerte, conducida por una élite tecnocrática y orientada hacia el desarrollo económico 

capitalista, . (Hale, 1990) 

Las concepciones liberales se entremezclaban con el nuevo pensamiento positivista para 

preparar y justificar la dictadura y el régimen de privilegio. La corriente del darwinismo social tuvo un fuerte 

impacto al dar un referente científico y "moderno" a prejuicios tradicionales que sobre las clases populares 

mantenían los sectores dominantes. 

Entre la élite es general la imagen del trabajador campesino o urbano flojo, borracho, 

lujurioso, al que no hay que aumentarle el sueldo, pues eso solo servirla para alimentar y promover sus 

vicios ... ; por otro lado se tiene la concepción del patrón como padre benevolente, capaz de perdonar o 

castigar o en su caso premiar la fidelidad de un trabajador o su labor cumplida. 



Los ejemplos abundan: el hacendado cañero de Morelos que se quejaba porque los 

campesinos de su Estado eran ociosos, borrachos y ladrones (Womack, 1979: 43); Miguel Macedo -

connotado cientffico- lamentaba el 'espíritu anárquico, rebelde y obstinado de la plebe, que carece de orden, 

de cooperación y es hostil a los ideales de la era capitalista" (Valadés, 1987 ). 

Con el proceso de modernización económica la relación entre el patrón y sus empicados 

sufre alteraciones en tiempos y grados diversos; pero se apunta la tendencia hacia una relación más distante 

y profesional entre el capital (hacendado, minero, industrial, gerente del ferrocarril...) y el trabajo. 

El liberalismo desarrollista, o liberalismo conservador, cargado de positivismo, que llega al 

poder como ideología dominante a fines del siglo pasado demandaba un gobierno fuerte, autoritario que 

garantizara la paz y la estabilidad requerida por el crecimiento económico y la inversión nacional y 

extranjera. 

El liberalismo se convierte en un mito que atravicza las clases sociales, un mito unificador 

suficientemente atrayente tanto para los campesinos, los trabajadores y la clase media, como para las élites 

científicas y opositor11s o revolucionarias. (Knight, 1986 y Hale, 1990). 

El positivismo que preparó y justificó ideológicamente la dictadura y el régimen de 

privilegio tuvo que convivir con este mito. De ahí que junto con los símbolos de orden y progreso, se 

festejara y glorificara la imagen del más famoso de los liberales, Benito Juárez, con el apoyo y beneplácito 

oficial. 

La élite porfirista desarrolla un patriotismo nacionalista y centralizado que difiere del 

patriotismo popular y liberal con el que también coexiste. (Knight, 1985). 

La polltica de conciliación de Dfaz que abarcó a los antiguos conservadores y a la Iglesia 

fue transformando la visión que los antiguos sectores aristocratizantes tenían de Dfaz y sus generales 

tuxtepecanos, cuya educación y formas de comportamiento molestaban en un principio a las familias 

"decentes y pudientes' de la década de 1870 y 1880. 

El matrimonio de Don Porfirio Díaz con Carmelita, desempeña un papel fundamental en 

estas alianzas; la educación y el refinamiento de la señora presidenta transformarán física y culturalmente al 

caudillo, 

al modificar sus pautas de comportamiento y urbanidad. 

El Diario de Manuel Escandón y Barrón proporciona una visión de lo que representaba el 

Presidente para este sector de la élite. 

Manuel afirma haber conocido a Porfirio Dfaz en 1880, y que ya en ese tiempo Dfaz estaba 

relacionado con la familia Escandón, a quien consideraba una clase "pilar del Estado' cuyo deber era 

ayudarlo a consolidar la posición del país. 

El retrato de Dfaz y la visión de Manuel Escandón sobre su forma de gobernar son un 

testimonio interesante que ilustra el consenso que el mandatario alcanzó entre la élite: 



"Nosotros reconoc!amos en él al único hombre que poqía establecer el orden en el terrible caos que 

era el país y Díaz sentía la necesidad de ser apoyado en su nueva larca por las "mejores familias españolas" 

que tenían vastos intereses en México . 

... Admiraba su carácter decidido, la mano firme con que gobernaba al país y la manera casi milagrosa en 

que él logró integrar los muchos y diferentes elementos en una nación sólida. 

Durante sus siete períodos sucesivos en la presidencia, él restableció el orden y la disciplina en México, y 

en los difíciles connictos que tuvo con los Estados Unidos, mostró una extraordinaria habilidad y lirmc1.a y 

salió victorioso de todos ellos. 

No es mucho decir que Porfirio Dfaz llevó a la nación al pináculo de su grandeza ... El se ha 

incorporado al número limitado de inmortales cuya grandc1.a constituye el principal esplendor de la historia 

de la humanidad. De origen humilde se ha elevado a un poder que rara vez alcan1.a un hombre. El ha usado 

ese poder noblemente. 

Su altura y físico robusto inspiraban respeto desde el momento en que uno lo conoc!a. Era del tipo 

militar y se veía como si siempre estuviera listo a tomar el mando ... Con su mirada severa a primera vista 

asustaba, no era del tipo sonriente ••. que alentara largas y fútiles conversaciones. Sin embargo, era amable, y 

por el modo directo de mirarte mostraba que toda su atención se concentraba en lo que uno tenía que decir. 

Como yo recuerdo .. parece que él tenía tiempo para todo. Ningún hombre estaba lo bastante bajo 

para ganar su interés o lo bastante alto para dictar su política. Era demasiado honesto para dejar a nadie 

comprar sus favores ... El llevaba sus honores con modestia. Parecía no estar consciente de su vasto poder, e 

hizo uso noble de la confianza ilimitada de la que disfrutó por más de treinta años . 

••• y porque el daba lo mejor de su pensamiento y fuerza para que México pudiera ser digno de 

tomar su lugar entre los países civilizados del mundo, esperaba que sus compatriotas hicieran lo mismo, de 

ahf que tenía dificultad en olvidar o perdonar a aquéllos que se cruzaban en su camino. 

A diferencia de lo que se observa de presidentes de otras repúblicas, que incrementan sus fortunas a 

través de las muchas oportunidades que surgen durante su presidencia y se retiran como hombres ricos, Dlaz 

nunca hizo uso de esas oportunidades, y dejó el país con el mismo pequeño capital que tenla cuando por 

primera vez fue Presidente•. (Marqués 

de Villavicja, 1938: 71-73) 

Manuel explica las razones de la renuncia de Dfaz en los siguientes términos: 

"Fue su profundo amor y consideración para su pueblo, los motivos que lo llevaron a hacer a un lado 

sus grandes honores. El no quería verse obligado a usar las armas contra los indios descalzos que habían 

visto en él algo más que un hombre. Así pues los dejó con tristeza, pero sin palabras de reproche. El los 

dejó a su destino, y se han destruido a si mismos". (Marqués de Villavieja, 1938: 74) 

Pablo Escandón y Barrón estuvo más cerca de Porfirio Dfaz que su hermano, y se puede 

constatar tanto por su diario personal como por la prensa capitalina que compartían además de relaciones de 



trabajo (como Jefe de Estado Mayor Presidencial durante varios años y como gobernador de Marcios dos 

años) el mundo elitista y cosmopolita de la capital. Sus impresiones acerca de Porfirio Dfaz y su esposa son 

también favorables. 

La inílucncia que el darwinismo social ejerció en la ideología de los grupos dominantes en 

este periodo se expresa en la conciencia de la superioridad de ciertos sectores minoritarios de la población 

que ya no se justificaban en función de un derecho divino o por la sangre azul sino por explicaciones 

"científicas" relacionados con supuestas caractcrí.sticas biológicas que confieren, según esta posición un 

mayor grado de inteligencia y capacidad para ocupaciones creativas, empresariales, políticas, las cuales 

redundaban en forma natural en rique1.a y don de mando. 

Alan Knight al anafü.ar las causas que conducen al levantamiento revolucionario señala 

entre otras lo que denomina la dimensión moral de las revueltas. Estas ocurren no sólo cuando las 

condiciones económicas se deterioran y cuando la resistencia parece valer la pena, sino también cuando "lo 

malo de los tiempos" engendra una clase de agravio moral que conduce a la resistencia. Cuando se llega al 

cucstionamiento profundo de la legitimidad del orden establecido o de los cambios que se han provocado en 

el mismo. (Knight, 198 : 158-163) 

Bajo el régimen de Dfaz -en particular en los últimos años-amplios sectores sociales 

sufrieron deterioro en su situación económica, y su capacidad para influir en los acontecimientos se hizo 

todavía más exigua. Pero para que este proceso culminara en rebelión tenía que acompañarse no sólo de 

oportunidades tácticas de protesta y revuelta, sino también de engendrado sentimientos profundos de 

injusticia y agravios. Esos sentimientos eran subjetivos, estaban condicionados por circunstancias 

particulares. La pobreza y la opresión pueden ser aflicciones viejas y familiares pero en algunas 

circunstancias se pueden percibir como gratuitas y ofensivas, y no necesariamente se expresan donde son 

más agudas, sino donde los dirigentes eran más indiferentes a los problemas de sus subordinados, ahí donde 

los abusos carecían de justificación aparente. No es el caso de la explotación en sí misma, sino que se trata 

de una explotación nueva, a~bitraria e injustificada en sus vidas diarias lo que provoca la resistencia. 

(Knight,1986: 165-166) 

En este sentido Knight señala el caso de Morelos y la administración de Pablo Escandón. 

En ese Estado, el gobierno paternalista del gobernador Alarcón, dejó su cargo en manos de Escandón, 

gentes con "strong racialist overtones" y actitudes reminiscentes de colonialismo. Pero ahora el racismo no 

justificaba la supervisión paternalista sino la explotación económica racional, las consideraciones sobre la 

estabilidad social eran secundarias en relación con la maximización de las ganancias. De ahí los aforismos 

latifundistas tales como: "los peones son máquinas que trabajan con pulque", "los indios solo oyen a sus 

espaldas", o el atribuido al propio Pablo Escandón cuando ciertos campesinos de Morelos reclamaban 

tierras: "que siembren en macetas". Esas actitudes reforzadas por la educación positivista, no se confinaban 

a la élite agraria. Cabe recordar como eran particularmente odiados en Marcios los administradores 



españoles, como lo consigna entre otros documentos, el Diario de Pablo Escandón en relación con el manejo 

de la Hacienda de Atlihuayán. (Escandón, s.f.) 

Las bien documentadas actitudes de la élite (racista, dogmática, autoritaria ... ), por lo 

menos, exacerbaron las privaciones materiales; aunque hay quienes llegan más lejos y sugieren que las 

preocupaciones por el status, la autoestima y el autorrcspclo son todavía más importantes y capaces de 

provocar rcscntimicnlos cuando son infringidas. Los recuentos orales son sugestivos de ese resentimiento: 

contra supervisores, discriminación racial, abuso sexual, el poder de la hacienda para contratar y despedir a 

voluntad, la pérdida de la independencia personal asociada a la pérdida de la tierra. ( 39) 

Políticos terratenientes como los Terrazas se encontraron en 1911 con temor de armar a 

sus campesinos cuyos padres habían sido fieles servidores. 

Esto no quiere decir que todos Jos hacendados hayan actuado de la misma manera; había 

quienes combinaban procesos de modcrni1.ación y búsqueda de ganancia máxima junto con el 

mantenimiento de "obligaciones tradicionales" hacia los peones, y sobrevivieron a la Revolución. 

La familia Escandón apoyó a Porfirio Díaz hasta el final. Fue a través de Manuel Escandón 

que Lord Cowdray, el famoso magnate petrolero inglés, Je ofreció como residencia en el exilio una de sus 

propiedades en Inglaterra. (Marqués de Villavicja, 1936: 74). En Europa tanto él como sus hermanos 

Eustaquio y Carlota atendieron a la pareja Díaz Romero Rubio en varias ocasiones. Manuel reclamaba 

haber sido el organizador del viaje de Porfirio Díaz y su esposa a España donde fueron recibidos por Jos 

reyes Alfonso y María Cristina, Carlota Escandón y su marido el Duque de Montcllano les ofrecieron gran 

cena en su palacio de Madrid. (Marqués de Villavicja, 1938:74-76 ). 

Si bien como se acaba de señalar algunos miembros de Ja familia Escandón establecieron 

su residencia permanente en Europa,vivicndo de herencias y rcntas,siguieron toda su vida vinculados con su 

país de orígen por lazos familiares e intereses económicos. Los miembros de la familia que se quedaron en 

México al frente de negocios e inversiones ,les daban cuenta regularmente de intereses económicos 

compartidos.Y los que se quedaron en el país tuvieron residencias en la Ciudad de México y ,en 

Tacubaya,hacicndas en Morclos, Tlaxcala y SanLuis Potosí pero fueron sobre todo urbanos. 

Las ciudades en América Latina han desempeñado desde la época colonial un papel clave 

en los procesos de cambio socia!José Luis Romero señala que: 

"La historia de Latinoamérica es urbana y rural.Pero si se persiguen las claves para la 

comprensión del desarrollo que conduce hasta el prcsentc,parecerfa que es en las ciudades,en el papel que 

cumplieron sus sociedades urbanas y las culturas que crcaron,donde hay que buscarlas,pucsto que el mundo 

rural fue el que se mantuvo más estable y las ciudades fueron las que desencadenaron los cambios 

partiendo tanto de los impactos externos que recibieron como de las ideologías que elaboraron con 

elementos propios y extraños." 
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Los Escand6n Barrón y los Escand6n Arango vivieron en una ciudad capital en pleno 

proceso de modernizaci6n,compartieron y expresaron esa cultura urbana y cosmopolita, portadora de 

cambios y de tradiciones. 

El comportamiento social,la vida cotidiana, los valores y las creencias de fami1ias como los 

Escandón expresan una actitud frente a la vida muy similar a la de las familias elitistas urbanas de fines del 

siglo XIX en diversos países de América Latina. 

Si bien el crecimiento y la modernización de la economía fue impusado por agentes 

cxtcrnos,y éstos aportan consigo visiones cu1turalcs alternativas ,éstas no son interiorizadas mccánicamenlc 

por las elites beneficiadas por el progreso.Los valores, las creencia y los patrones de conducta son 

refuncionali?.ados mediante complejos procesos de hibridación,donde las tradiciones y valores "antiguos" 

conviven con las nuevas ideas y los nuevos valores identificados con la modernidad.La élite porlirista 

constituye un buen ejemplo . 



REFLEXIONES 

Al iniciar esta investigación se plantearon un conjunto de interrogantes en torno a las 

modalidades que asumió en el México de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el desarrollo de la 

burguesla. 

Se consideró la utilidad de la categoría familia para la comprensión del proceso de integración y 

transformación de las sociedades latinoamericanas. Se señaló que los conceptos de clase y nacionalidad, por 

sf mismos, son insuficientes para dar cuenta de la complejidad de este fenómeno. 

Tomar a la familia, y a las redes familiares que integraron las élites en determinados 

períodos históricos, como hilo conductor para conocer mejor el proceso de integración y conformación de 

una clase social se ha convertido en un enfoque enriquecedor. 

La metodología propuesta por Balmori, Voss y Warlman para la familia latinoamericana

en la que diferencian y caracteri7an a tres generaciones consecutivas de las élites del siglo XIX, se 

corresponde en líneas generales con patrones de comportamiento encontrados al estudiar a la familia 

Escandón Barrón y Escandón Arango. Ello lleva a confirmar la cercanía de los procesos sociales e históricos 

que se suceden en América Latina, sin dejar de anotar las numerosas especificidades que las condicionan. 

En relación al esquema metodológico de los autores citados, éstos observan que en varios 

países de América Latina, lo que denominan primera generación de la élite del siglo XIX surge a partir de la 

llegada al nuevo continente de un inmigrante español que generalmente se casaba con la mujer de una 

familia con la que comerciaba o trabajaba. En el estudio de caso de esta tesis, Pablo Escandón y Cavendi 

inmigrante asturiano llegó a la Nueva España a fines del siglo XVIII y se casó con la hija de una familia de 

comerciantes criollos establecida en el estado de Veracruz. Acumuló un cierto capital que le permitió enviar 

a estudiar a sus hijos a Europa y mantener relaciones estrechas con la sociedad y las autoridades civiles y 

militares de su época. 

En la segunda generación, formada por los nueve hijos de la pareja Escadón Garmendia, 

destacó sobre todos su hijo Manuel quien construyó un emporio económico con inversiones diversificadas y 

ganancias cuantiosas, posibilitadas por las características de la economía mexicana de la primera mitad del 

siglo XIX y la debilidad del Estado nacional en formación. Si bien él no contrajo matrimonio, sus hermanas y 

hermanos se vincularon por esta vfa con familias prominentes en el país: los Amor, los Arango, los Landa, 

los Fagoaga, los Barrón. Ni Manue~ ni Antonio su hermano menor y sucesor al frente de los negocios 

familiares, ocuparon cargos polflicos y mantuvieron una actitud pragmática ante las luchas por el poder entre 

facciones conservadoras y liberales; no obstante su abierta identificación ideológica con la tendencia 



conservadora y clerical. Los Escandón, como otras familias latinoamericanas de esta segunda generación, 

derivaban su influencia polftica del poder económico. 

De la primera a la tercera generación afirman Balmori, Voss y Wartman, las propiedades e 

inversiones se incrcmcnlaron y se diversificaron. En un conlc>..1o de modernización, impulsado por el capital 

extranjero, el capital y el cmprcsariado nacional desempeñaron un papel fundamental. A la empresa de 

carácter familiar se unieron otras formas económicas de asociación como las sociedades anónimas. 

Más indhiduos de esta tercera generación a Jo largo del contincnlc, ocuparon cargos 

oficiales en el nivel estatal o municipal. Por ejemplo Pablo Escandón, perteneciente a dicha generación, fue 

jefe del Estado Mayor Presidencial y gobernador de Marcios hacia fines del porfiriato. 

La estrategia matrimonial fue un elemento clave en todas partes para potcncializar 

recursos. Fue frecuente el matrimonio entre parientes Manuel Escandón y Arango (hijo de Vicente 

Escandón Garmendia casado con su sobrina Guadalupe Arango Escandón) se casó con su prima hermana 

Guadalupe Escandón y Barrón. Eustaquio su hermano, unió su fortuna la de los Mier y Pimentel y María, su 

hermana, a la de los Buch. Otro rasgo característico fue la unión con nobles europeos: Manuel Escandón y 

Barrón se convirtió por esta vfa en Marqués. 

Si bien es interesante anotar tendencias de carácter general en el desarrollo de las familias 

de la élite que fueron conformando las burguesías latinoamericanas, hay que tener cuidado de no derivar de 

ahí conclusiones demasiado generales y simplistas. Los estudios de casos concretos contribuyen a evitar este 

riesgo y a abundar en las similitudes y diferencias en los fenómenos histórico sociales que se dan en distintos 

tiempos y lugares. 

El proceso de modernización y desarrollo capitalista que se impulsa en México, durante las 

tres décadas del gobierno del general Porfirio Dfaz, trajo como consecuencia el fortalecimiento de una 

fracción de la sociedad mexicana que logró acumular capital y diversificar sus pautas de inversión bajo 

patrones de comportamiento económico, social y cultural que integraron características propiamente 

"modernas" junto con rasgos de carácter tradicional. 

Estos rasgos de carácter tradicional no son en sí un equivalente de rémoras y obstáculos a 

la modernidad y al progreso entendidos en el sentido del desarrollo capitalista. El análisis concreto de 

familias que constituían la élite porfirista revela más bien, y en diferente grado, una capacidad de adaptación 

y refuncionalización de actitudes de carácter" señorial"," tradicional". • precapitalista" ... a una dinámica 

económica de apertura al exterior, que posibilitaba determinadas formas de inserción en el proceso de 

desarrollo del país. Las nuevas oportunidades fueron utilizadas con racionalidad económica e inteligencia 

por aquellos sujetos que contaban, o tuvieron posibilidades de obtener, un capital ya sea monetario, ó 

científico-tecnológico, o social y político, y de preíerencia acceso a todos juntos. 

La burguesía porfirista es heterogénea desde el origen. Hay diferencias entre 

grupos que llegan a 1877 como herederos de un proceso de modernización que se inició desde la época de 

las Reformas Borbónicas y Jos 'nuevos ricos" que acumulan y diversifican su capital a partir de la 
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transformación fundamental de la economía y el país qu<; se dió en el último cuarto del siglo XIX. Los 

Escandón Barrón y Escandón Arango pertenecieron en lo fundamental al primer grupo, lo cual no fue 

obstáculo para que conservaran su riqueza y la incrementan ante las nuevas oportunidades. Sin embargo la 

generación 1890-1910 no logra rcrctir las hazañas económicas de su antecesor Manuel Escandón y 

Garmendia quien amasó una de las m5s grandes fortunas de mediados del siglo XIX. 

Si se comparan para el porfiriato las actividades económicas, los montos de capital 

movilizados y las propiedades e inversiones de familias como los Terra1.as Crccl de Chihuahua, los Madero 

de Coahuila y Nuevo León, ó los Braniff del centro del país con la familia Escandón podemos constatar que 

dentro de la propia oligarqufa habla diferencias sustanciales, y que éstos últimos comparativamente 

cultivaron más los renglones tradicionales de inversión que los norteños, fueron mas herederos y rentistas, 

mientras los primeros destacaron por su impresionante actividad de promotores empresariales del cambio y 

la modernidad. 

Los Escandón pertenecen al grupo de empresarios asentados en el centro del pafs; 

comparar y confrontar su comportamiento con otras familias de empresarios porfiristas de la misma región o 

de otras nos es útil para poder destacar la especificidad de los diversos grupos que integraban la élite, y 

cómo la burguesfa mexicana de fines de siglo se va conformando en un doble proceso de integración y 

diferenciación. 

La investigación sobre las familias de la elite porfirista publicadas en los últimos años nos 

han permitido conocer mejor a su sociedad. Cabe mencionar en este campo, los textos de Mark Wasserman 

sobre la familia Terrazas Cree! de Chihuahua, los de Mario Cerruti sobre la burguesfa regiomontana y la 

familia Madero, los de Leticia Gamboa y Mario Ramfrez Rancaño sobre los empresarios textiles de la 

región Puebla y Tlaxcala, el de Carmen Collado sobre la familia Braniff, y sobre la "casta divina• yucateca 

los de Alan Wells y Joseph Gilbert.· 

Para situar en un contexto más general el proceso de desarrollo de la familia Escandón, se 

presenta en este apartado una breve caracteri1.ación de la conformación y caracterfsticas de núcleos 

familiares tales como los Madero, los Terrazas y los Braniff. La selección de estas familias por un lado, 

proporciona un referente con diversos contextos geoeconómicos: Chihuahua, Coahuila, y Nuevo León en el 

norte del pafs, y la Ciudad de México y la región central del pafs como base de operaciones; por otra parte, 

ofrece una gama de polfticas de inversión con similaridades y peculiaridades que conllevan a la acumulación 

de grandes fortunas; por último, se trata de familias que han sido objeto de amplia investigación .. 

Los Madero 

Mario Cerruti al estudiar el proceso de formación del capital preindustrial en Monterrey, la 

política estatal y la industrialización de la región entre 1890 y 1910 y al el conjunto de familias de la élite 



porfirista con base en Monterrey demostró la utilidad de los estudios de carácter regional para comprender 

el proceso histórico a nivel nacional~. 

El contexto histórico, económico y polltico explica en Jo fundamental el surgimiento, 

desarrollo y consolidación de una familia con las características de la familia Madero. 

Desde fines del siglo pasado, Monterrey inició un proceso de industrialiwción que lo 

convertiría en el pivote económico de una extensa área del norte de México y que posibilitó la articulación de 

una burguesfa con base regional. 

La producción industrial regiomontana comenzó a predominar abiertamente en Nuevo 

León desde los años noventa y se proyectaba hacia Jos mercados mexicano y norteamericano en plena 

expansión. Apareció como una actividad suficientemente rentable como para atraer las enormes fortunas 

que se habían acumulado en Ja ciudad en cifradas anteriores. Antiguos y expertos comerciantes, 

prestamistas y terratenientes traspasaron sus caudales a la industria fabril. Un rubro que se complemento 

con grandes inversiones en minería, bancos, transporte y otros servicios, además de registrarse una relativa 

modernización en los ramos agropecuario y comercial. Asimismo, se sumó el capital proveniente del 

extranjero, sobre todo el norteamericano. 

Este proceso fue resultado de una combinación favorable tanto en Ja región y en el país 

como en el extranjero: Ja existencia de capitales concentrados en unas cuantas familias producto del 

comercio, actividades especulativas, prestamistas, terratenientes y solo esporádicamente con inversiones en 

sectores productivos; así como el desarrollo de vías ferroviarias que cruzaban Monterrey; demandas de 

producción industrial de un mercado regional y nacional; las necesidades de metales no ferrosos de Estados 

Unidos; la estabilidad sociopolflica impuesta por el régimen de Díaz y por Bernardo Reyes, gobernador de 

Nuevo León desde 1885; una polflica de promoción de inversiones en general e industriales en lo particular 

a través de leyes que concedían amplias exenciones fiscales; el arribo de capital extranjero; la ubicación 

geográfica de Monterrey-frontera al mercado norteamericano y centro de una amplia región minera que 

serla vitalizada por establecimientos de fundición. 

El poder económico de la familia Madero se originó con Evaristo Madero, quien entre 

1862-1864 y el inicio de la década siguiente se convierte en uno de los grandes comerciantes ncoleoneses que 

logran una acumulación primaria de capital significativa. Ya antes, cuando vivía en Villa de Guerrero, al 

norte de Coahuila, se le tenía como un comerciante especialmente relacionado con el transporte de 

mercancías que tenían a Texas como destino y origen. 

Evaristo Madero también era conocido por sus propiedades en tierras y ganado. Fue 

beneficiado por la amistad que tuvo con Santiago Vidaurri quien fungió como gobernador de Nuevo León 

entre 1855 y 1864 y que unificó ese estado con Coahuila en 1856. 

En los primeros años de la década de los sesenta, Madero resolvió residir en Monterrey. 

Adquirió una amplia casa en enero de 1865, y en ese mismo mes fundó la firma mercantil Madero y Cía., 

que sería el eje de los negocios familiares durante por lo menos 25 años. Son momentos de auge para 
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Monterrey, debido ~l eslfmulo que brindó la Guerra de Secesión norteamericana al tráÍlco comercial; el cual 

Madero parece conocer muy bien. En Madero y Cia. es el socio principal, al aportar a la firma una suma que 

oscilaba entre los 140 mil y 150 mil pesos. El otro socio es Lorenzo Gonzálcz Treviño, su yerno. Madero 

comerciaba con éxito el algodón; y la mayor parte de esa Ílbra la exportaba a Europa, especialmente a 

Inglaterra. Su relación con Estados Unidos y con la región que rodea Nuevo León se intensiÍlcó. El algodón 

continuará siendo importante después de la Guerra de Secesión, en la medida que la Ílbra comenzó a 

producirse en la zona de la Laguna. El comercio, préstamos y una lenta pero firme proyección hacia sectores 

productivos marcarían su actividad, en la que no faltó tampoco la adquisición de tierras desamortizadas por 

las Leyes de Reforma. 

En el ámbito del comercio Madero transitó por actividades consideradas ilegales. Como 

sucedía con otros mercaderes importantes, no escapó a las imputaciones referidas a prácticas del 

contrabando. Lo cual no debe extrañar, porque la condición de Madero poderoso transportista, vinculado al 

sur norteamericano, le brindaba la oportunidad de aprovechar un filón que resultó una de las fuentes 

principales de ganancia de los grandes comerciantes rcgiomontanos. 

Un signo de este auge se reflejará en el pasaje del comercio a la producción textil, que 

Madero y Cía. practicará hacia fines de los años sesenta. 

En 1868 Madero y su yerno firman un contrato con traÍlcantes de algodón en el que se 

comprometen a habilitar el funcionamiento de la fábrica de mantas "La Estrella", ubicada en Villa de Parras, 

en Coahuila. "La Estrella" es un establecimiento con 150 telares, con capacidad de generar más de 40 mil 

piezas anuales. Hacia fines de 1869, la firma regiomontana adquiere también la hacienda "El Rosario" y la 

hacienda "San Lorenzo", conocida por sus vinos y aguardientes en la misma región. 

Comercio, tierras fértiles y bien regadas, industria textil y vitivinicultura, multiplicarán en 

forma vigorosa el poder económico de Evaristo Madero, quien a principios de los años setenta cambió la 

sede de Madero y Cia. de Monterrey a Parras, Coahuila. En 1875 la firma incorpora a nuevos socios: 

Antonio V. Hernández, cuñado de Evaristo, y Francisco Madero, su hijo mayor. 

La influencia económica creciente es subrayada por el hecho de que Evaristo Madero fue 

gobernador de Coahuila entre 1880 y 1884. 

El tránsito del comercio a la producción fue posible gracias a que por una parte Madero y 

Cia. tiene ya la capacidad financiera suficiente para abocarse a un tipo de actividades que, por la 

importancia de sus inversiones y por los riesgos que involucra, no está al alcance de cualquier empresario; y 

por otro lado el acceso a la industria textil es naturalmente facilitado por la estrecha relación que con el 

tráfico de algodón mantiene aquella firma. 

El poder financiero y la posibilidad de aumentar ganancias al introducirse en la producción 

y comercialización de textiles llevó a Madero y Cia. al control de "La Estrella", lo cual determinó que 

posteriormente los Madero se dedicaran de manera especifica al cultivo del algodón en Coahuila para 

autoabastecerse. En 1890 los Madero instalan un banco en Monterrey, ante la 
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notoria preponderancia de esta ciudad en el Norte de México. Dicho banco se convertirá en el eje de los 

negocios de la familia. De los 600 000 de capital nominal con que se funda esta institución 260 000 pesos 

corresponden a Evaristo Madero. 

Desde Monterrey y con socios de esa ciudad, los Madero se proyectarán sobre el resto de 

la región -desde San Luis Potosí hacia el Norte de Zacatecas y Chihuahua hacia el Oriente, con lo que 

potenciarían su capacidad e influencia empresarial. 

En más de un sentido la familia Madero termina de constituirse en esos años, cuando los 

hijos de Evaristo cuentan ya la edad suficiente para participar en los negocios y para el matrimonio con 

figuras económicamente destacadas; las uniones de tipo parental solían llevar a uniones de tipo 

empresarial. 

Hacia 1890 los Madero colocan masivamente sus capitales en la minería, e intervienen 

como accionistas en empresas metalúrgicas. Aun cuando se ha afirmado que a principios de este siglo la 

inversión privada mexicana en la actividad minera era prácticamente inexistente , en el caso de Monterrey se 

verificó una significativa participación de capital nacional en la minería. Inclusive, las plantas semielaboradas 

metalúrgicas forman parte de las dos fundidoras con mayor capital regional-. Entre 1890 y 1907 los Madero 

participan de una u otra forma en más de 30 compañlas mineras, y en algunos casos su predominio es tola) y, 

a veces, exclusivo. 

En la industria manufacturera son dueños de cuatro fábricas textiles con carácter 

oligopólico en la región. También incursionaron en la producción de vinos, cartón, ladrillos, vidrios y 

cristales, en las industrias de alimentación, de impresoras, productoras de guayule, derivados del algodón 

(jabones) y en la transformación de la madera. 

Sus actividades en el campo financiero se intensificaron y participaron en la fundación de 

un segundo banco el Mercantil de Monterrey, abierto en 1899. 

Los intereses de los Madero se extendieron así desde Nuevo León a Tamaulipas, Durango, 

Guanajuato, Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas y a Sonora, inclusive. 

Los Madero eran considerados de los más grandes latifundistas del país. En su haber 

incluían haciendas, tierras y compañías agropecuarias o agrícolas. 

En sus inversiones con frecuencia se vincularon, además de con las principales familias de 

Monterrey, con hombres de negocios de otras wnas de México y con representantes de capital extranjero. 

Así cabe mencionar a Thomas Branilf, León Signoret, Antonio Basagoit~ Enrique Cree), Joaquln Casasus 

(estos dos últimos vinculados al grupo de los cientllicos encabezados por Limantour, quien a su vez mantuvo 

lazos de amistad con la familia Madero). 

Cerruti concluye que "los Madero fueron miembros prominentes -entre 1890 y 1910- de la 

más destacable burguesía regional con centro en Monterrey, y que dentro de esta clase social mantuvieron 

un ritmo de desarrollo empresarial que los perfiló como un núcleo modernizante". 



La familia Terrazas 

En su investigación sobre la familia Terra1.as de Chihuahua Wasserman plantea que un 

cúmulo de datos históricos cuestiona la imagen estereotipada de las élites latinoamericanas, tradicionalmente 

consideradas como no empresariales y constituidas por terrateniestes ncofcudales adictos al consumismo~ 

El autor acierta al señalar que se ha exagerado la subordinación de estas élites a los 

extranjeros dentro de las economías de exportación y se ha simplificado en exceso la posición de la élite local 

dentro del sislcma de relaciones de esta última con el capital extranjero. 

Wasserman reconstruye el proceso de formación de una élite familiar regional que, entre 

1854 y 1911, desarrolló en Chihuahua un "imperio económico" sin paralelo en el México pre-revolucionario ó 

en América Latina del siglo XIX. Por otro lado el autor desentraña las complejidades del poder económico 

y sus vínculos con el poder político intraregional, regional y nacional en una realidad cambiante. 

La familia Terra1.as combinó un conjunto de actividades tradicionales y modernas para 

cimentar su gran fortuna. El punto de partida y eje de la acumulación del capital lo constituyó, en este caso, 

la ganadería de exportación. Esta generó a su vez, una empresa integrada verticalmente por ranchos, 

rastros, empacadoras de carne y venta de ganado y forrajes, que prosperaron en gigantescos latifundios que 

fue adquiriendo el clan desde mediados del siglo XIX a través de bienes expropiados de la Iglesia, deslinde 

de baldíos y terrenos nacionales, créditos hipotecarios insolutos, el despojo a pequeños propietarios y 

pueblos. Lo que distinguió a los Terra1,15 de otros terratenientes no fue tanto la medida de sus cuantiosas 

adquisiciones en tierras, sino que las conservaran. Su objetivo no era especular con ellas sino hacerlas 

productivas. Para ello empicaron su propio capital y supervisión y reali1.aron innovaciones al introducir 

modernos sistemas de irrigación y técnicas de crianza. 

El segundo eje de la acumulación del capital de los Terrazas residió en sus actividades 

bancarias. El Banco Minero de Chihuahua fundado en 1882, el cuarto más grande de México y segundo 

fuera de la capital, era la base de su imperio económico. Después de 1900 los Temu.as prácticamente 

monopolizaban la banca y el crédito en Chihuahua, convirtiéndola en fuente de capital para la expansión de 

sus utilidades desde molinos de harina, cerveceras, refinadoras de azúcar y fábricas de textiles hasta 

transportes, servicios públicos -electricidad y teléfonos- fundidoras de metales e inversiones en minería. 

La clave del éxito de la familia Terrazas se fincó en su influencia polftica que ejerció para 

imponerse sobre facciones regionales rivales y desarrollar su poder económico. Luis Terrazas fue 

gobernador de 1870 a 1873 y de 1879 a 1884. 

En el contexto de una polftica de centralización, ninguno de los caciques o familias que habla 

ejercido el poder antes de 1884 volvieron a tener la misma autoridad polftica; se les permitió el 

enriquecimiento con todo tipo de concesiones, pero se les negó el acceso al poder. La excepción fue 

precisamente Luis Terrazas, quien llegó a reunir "los recursos necesarios para combatir al monstruo 

porlirista y ganar". Después de dos décadas, en 1903, recupera la gubernatura, que se mantendrá en la 



familia hasta 1911, gracias en buena medida al lrabajo ~e negociación y conciliación emprendido Enrique 

Cree!, yerno de Luis, quien lo sucedió como gobernador. 

Un aspeclo inleresanle, que deslaca Wassermann se refiere al hecho de que el imperio 

económico de los Terrazas se conformó en el estado con mayor inversión extranjera no ferrocarrilera, pese a 

lo cual este grupo familiar estuvo muy lejos de subordinarse al capilal extranjero. La clile nacional y la 

extranjera, tmieron claramenle definidas cierras áreas priorilarias: la primera en la ganaderfa y la segunda 

en la minería. En aquellas empresas donde de asociaron, el clan Tcrra7.1s conservó la mayoría de las 

acciones, e incluso sus bancos preslaron fuerles canlidadcs a empresas extranjeras. Ello no fue obsláculo 

para que la familia ejerciera un imporlanlc papel como inlermediaria entre el capilal nacional y el externo. 

Chihuahua fue uno de los eslados de mayor crecimicnlo económico duranle el porliriato; 

no obstanle, afirma Wasserman, los Terra?.1s no fueron responsables del dinamismo y de la prosperidad del 

estado, cuyo destino siguió ligado a la minería y, por lo 1anlo, a los inlercses del capilal extranjero. 

El hecho de que Chihuahua fuera un eslado clave en la Revolución Mexicana, induce a 

Wasserman a raslrcar los orígenes del movimicnlo social en el cslado. En ninguna otra región, excepto 

Marcios, se dio una polarin1ción lan completa enlrc la elite y los que no perlenecfan a ella. En 1910 los 

Terrazas acumularon y cenlrali7.aron lal poder que aglutinaron en su contra una formidable alianza de clases 

medias, campesinos y trabajadores. Eslos seclores se habían beneficiado relalivamenle de la prosperidad 

económica que se dio en el estado particularmenle entre 1897 y 1907, pero la depresión económica que se 

presenta en esle último año alteró drásticamenle sus condiciones de vida frustrando sus expectativas. 

A lodo esto se agregaba el descontento causado por el continuo despojo de tierras por 

parte de hacendados y especuladores más tres años de sequía y heladas premaluras (1907-()C)). Estos 

problemas afectaron a una población con larga tradición de independencia y familiarizada con la violencia, lo 

que ajuicio de Wasscrman, llevó al levanlamienlo armado. 

Los Braniff 

El origen del emporio de los Braniff lo encontramos en las aclividades de Thomas Braniff 

(1830-1905) norleamericano de origen irlandés. Thomas fue a California a mediados del siglo pasado 

duranle la "la liebre del oro", trabajó en las minas y de ahí partió a trabajar en la construcción de las 

primeras lfneas férreas de Perú y Chile. En 1865 recibió una propuesta para trabajar en la construcción del 

ferrocarril México-Veracruz, al parecer como ingeniero superinlendenle; en 1869 figuraba como ingeniero 

constructor, y para 1973 fecha de inauguración del ferrocarril México-Veracruz, la Compañía del Ferrocarril 

Mexicano lo nombra su Director, 'é 

Las prestaciones que la empresa daba a sus empleados de alta jerarquía permitían al 

cuerpo directivo hacerse de un buen capilal. Con el correr de los años Thomas Braniff fue invirtiendo su 

capital en distintos negocios. Participó activamente en la industrialización del país; fue importante accionista 

del Banco de Londres y México e intervino en el comercio, la minería y otras actividades aprovechando las 



condiciones económicas y potrticas del período porlirisla; aprovechó su condición de extranjero y su talento 

empresarial para conformar una de las grandes fortunas de su época. 

Como Director del Ferrocarril hasta 1904 pudo relacionarse con algunos miembros 

importantes de Ja burguesía mexicana tales como Félix Cuevas, Guillermo Barrón y Pablo Escandón entre 

otros. 

Thomas dedicó la mayor parle de su capital a la industria: el 45.58% En 1881 construyó la 

fábrica textil de San Lorenzo en Orirnba imirticndo $240,527.00. Las ganancias de Ja industria textil en Ja 

década de Jos ochenta del siglo pasado fueron muy elevadas. En los últimos años de esa década se dio una 

gran concentración de capital y se impusieron tendencias monopólicas. 

En 1899 un grupo de comerciantes franceses formaron el primer gran monopolio de la 

industria textil: CIDOSA, Compañía Industrial de Orizaba (CIDOSA) que adquirió dos de las más grandes 

fábricas de la ciudad: Los Cerriles y San Lorenzo. De esta manera Thomas Braniff pasó a ser accionista de 

esta gran empresa y se convirtió en el presidente. El consorcio textil empezó sus trabajos en 1892 con un 

capital inicial de dos millones y medio de pesos que rápidamente creció hasta llegar a quince millones en 

1908. Hacia 1890 la industria textil era una de las más seguras y productivas, de ahí que ClDOSA invirtiera 

grandes cantidades de dinero en la construcción de la fábrica textil más grande de México, Río Blanco, y en 

la modernización de sus equipos parlicularmcnlc la elcclrilicación de las plantas. Como esto requería de 

grandes capitales, se acudió al financiamiento externo a través de la Societe Financiera del Industrie au 

Mexique. A través de esta sociedad, entre cuyos representantes mexicanos figuraba Thomas, se canalizaron 

recursos a la industria textil. 

Las ganancias generadas por ClDOSA fueron cuantiosas: en 18% los accionistas 

obtuvieron 20% de dividendos, en 1895 llegaron al 25%. Thomas Braniff, por su parte, destinó parte de esos 

dividendos a Ja ampliación y modernización de las fábricas. 

Como ya se señaló en 1900 Braniff compra a los Escandón Arango la fábrica textil de 

Cocolapam en Orizaba, y el año anterior había adquirido su planta eléctrica. 

Años más tarde Thomas formó una empresa que se encargó de proporcionar energía 

eléctrica a la ciudad de Orizaba en 1900, campo en el cual estuvo también muy interesado Pablo Escandón 

en la zona de Puebla. 

En 1891 Braniff participó en la fundación de la Fábrica de Papel San Rafael, la industria 

más moderna en su género en México y la primera gran productora de papel. La fábrica se erigió en las 

inmediaciones de Chalco, en el Estado de México. El monto del capital invertido por Thomas llegó a 

$2,860,850.00 en 1905. 

En la creación de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, la primera 

planta sidcrurgica de América Latina participó Thomas Braniff al lado de empresarios del Norte de México 

y formó parte de su Consejo Administrativo. 
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Los últimos años del siglo pasado y los primeros del presente, Thomas se convirtió en 

accionista de muchas empresas a la vez: la Fábrica de Tejidos San Jdelfonso dedicada a Ja manufactura de 

textiles de lana; también adquirió acciones en la Fábrica del Buen Tono y en algunas otras empresas con el 

fin de electrificar la fábrica de San Jdclfonso; además organizó otras empresas hidroeléctricas como la 

Compañía Eléctrica e Irrigadora del Estado de Hidalgo. 

Braniff participó activamente en la banca. Para 1893 Thomas Braniff fue nombrado 

presidente de Ja junta directiva del Banco de Londres y México. En 1893 este banco contaba con un capital 

social de tres millones de pesos y dejó un 20% de ganancias sobre el capital. Era costumbre establecida 

que los banqueros, Braniff entre ellos, se prestaran a sf mismos importantes sumas de dinero a largo plaw. 

Otro de los renglones en los que Braniff invirtió parte de su capital fueron los préstamos. 

Como los Escandón, Thomas otorgaba créditos a distintas personas o empresas y a veces por cantidades 

bastante elevadas. 

En relación con el comercio la única empresa comercial en la que participó Thomas "Gy O 

Braniff" se dedicó principalmente a la importación de maquinaria para la agricultura, la minería y la 

electrificación, Thomas y sus hijos realizaban un negocio redondo, pues al valerse de las relaciones del jefe 

de la familia compraban maquinaria para la instalación de fábricas en las que ellos mismos eran accionistas. 

Braniff invirtió también una pequeña parle de su capital en acciones d~ compañías mineras, 

menos del 1 % de su capital, a pesar de que tenla acciones en muchas empresas mineras que posiblemente 

fueron solamente concesiones que no llegaron a explotarse, al menos durante su vida. 

Thomas no se interesó en la adquisición de haciendas tradicionales. En cambio mostró 

interés por la especulación con bienes rafees en los terrenos que el crecimiento de la ciudad absorbla. 

Al morir su capital en bienes ralees ascendía a $1,607,178.39, el 20% del caudal heredado 

a sus familiares (inclula sus casas particulares en Paseo de la Reforma y una respetable cantidad de terrenos 

situados en esta capital). 

En diciembre de 1904, Loren7,a, la esposa de Thomas Braniff compró las haciendas de 

Jaltipa y sus anexas de Tetelpan, San Juan Alampa, Rancho de Rivero o de Buenavista, las de Sabino 

Almaraz y la Corregidora en el Distrito de Cuaulitlán en el Estado de México. El precio de estas 

propiedades fue de $550,000.00. 

El grupo de empresarios al que perteneció Thomas Braniff estaba formado por extranjeros 

que, como él, radicaban en México, aunque también se asoció con muchos mexicanos. El círculo empresarial 

de la que formaba parte estuvo integrada por León Signoret, León Honnorat, Jules y Henri Tron, Joseph y 

Antaine Olivier, Julio Limantour, Hugo Sherer, Porfirio Dlaz hijo, Félix Cuevas y Rafael Dondé, entre 

otros. 

Al morir en 1905, el monto total de su capital se calcula aproximadamente en más de 

$9,000,000.00, sin contar propiedades y negocios de cada uno de sus hijos. Entre 1905 y 1910 los herederos 



hicieron muy pocas inversiones nuevas y se dio cierta diversificación con Ja compra de un hotel y la inversión 

en una compañia de seguros. Sin embargo, Ja adquisición más importante fueron las minas de Guanajuato. 

Los caudales y apellidos extranjeros de Jos Braniff fueron un excelente pasaporte para 

introducirlos en Ja élite porfirista del centro del país. Unían a Ja familia lazos de amistad con el propio 

presidente. Cuando Osear era pequeño iba a tocar el piano a casa de Don Porfirio y el Presidente y su 

esposa fueron testigos en la boda de su hijo Osear. 

Los hijos del matrimonio Braniff Ricard estaban ligados con familias acaudaladas y 

prominentes de la oligarquía mexicana y hasta con nobles europeos. 

Osear se casó en 1900 con Guadalupe Cánovas, hija de terratenientes del Bajío, Tomás se 

casó con Elena Amor y Jorge, el mayor se casó con Concepción Lascuraín. En 1906 Arturo Braniff se casó 

con María Garamendi, y Lorcnza Isabel contrajo matrimonio con el noble español Luis Bermcjillo, marqués 

de Mohernando. El más joven de ellos, Alberto, se dedicó a los deportes caros de moda; aviación y 

automovilismo. Todos participaban en el Jockey Club. 

A través de su esposa Osear y Tomás pasaron a ser propietarios de grandes haciendas: 

Osear, de Ja Hacienda de Xalpa de Cánovas en el estado de Guanajuato, Tomás, de la hacienda cafetera de 

Monte Blanco, en Veracruz, originalmente propiedad de su suegro José Amor y Escandón. 

Tras esta breve caracterización de las familias Madero, Terrazas y Braniff se pueden hacer 

algunas observaciones generales sobre ellas y la familia Escandón. 

En primer término los Madero y los Terrazas formaron parte de la burguesía del norte de 

México mientras que los Braniff y los Escandón integraron a Ja fracción de la burguesía que tiene su base de 

operaciones en la Ciudad de México. 

Si bien la heterogeneidad en los campos de inversión fue característica de todos, los ejes de 

la acumulación estuvieron determinados en lo fundamental por el contexto geoeconómico en que estas 

familias se desarrollaron. 

En dicho contexto confluye el desarrollo histórico de Ja región, Ja potencialidad de sus 

recursos naturales y humanos, las posibilidades de responder a una creciente y diversificada demanda 

interna y externa, el acceso a canales políticos adecuados, la tradición y la experiencia en determinados 

campos de la producción o la circulación, el capital y Ja osadía para incursionar en nuevas empresas .•• 

As! en el caso de los Madero, el eje de la acumulación se fue desplazando de la agricultura 

y el comercio a la industria; con los Terrazas el imperio económico giró siempre alrededor de la ganadería; 

ambos se beneficiaron, en distintos tiempos y formas, de la vecindad con los Estados Unidos. La enorme 

distancia geográfica que los separaba del centro del poder, a pesar del desarrollo de las comunicaciones y el 

fortalecimiento del Poder Ejecutivo nacional, les garantizo, por varias décadas, un amplio margen de 

autonomía y capacidad de maniobra. 



Los Escandón y los Braniff encontraron en el crecimiento de la Ciudad de México el 

estímulo determinante para incrementar y diversificar sus inversiones, pero mientras para los primeros la 

producción hacendada fue fundamental, para los segundos la industria fue la senda principal en el proceso 

de acumulación. 

Los terratenientes porfiristas, se ha insistido a lo largo del trabajo, eran cada vez más 

empresarios agrícolas, se acercaban más al tipo de burgués agrario preocupado por incrementar sus 

ganancias y diversificar su producción y sus fuentes de inversión, que al tipo de rentista tradicional 

precapitalista que presentó la historiografía nacional durante la mayor parte de este siglo. Lo cual es válido 

incluso para familias de la oligarquía que se consideraban a si mismas una pseudoaristocracia como es el 

caso de la familia Escandón. 

Cabe recordar el interés de los Escandón por invertir en la modernización de la hacienda 

ingenio de Atlihuayán en Morelos y los datos sobre su producción que la mantuvieron en los primeros 

lugares en el estado incluso durante los primeros años de la Revolución; la compra de la hacienda Ingenio 

de Santa Inés en el mismo Morclos, también con alta productividad y ya dotada de maquinaria moderna; y 

por último, la adquisición de la prometedora hacienda del Jaball en San Luis Potosi en wna productora de 

azúcar. 

Pendientes siempre de proteger y maximizar ganancias, estos hacendados azucareros de 

Morelos se esforzaron por contar con agrupaciones gremiales en defensa de sus intereses y de ejercer una 

constante presión en el corazón del pals en favor de pollticas proteccionistas para su agroindustria. 

La presencia de las familias Madero, Terrazas, Braniff y Escandón, en los bancos 

nacionales y regionales como socios capitalistas y miembros de sus Consejos de Adminitración les garantizó 

el acceso al crédito a través del nuevo sistema bancario y fue un elemento determinante en la conformación 

de estas grandes fortunas. Además de que las condiciones de privilegio de que gozó la banca porfirista 

respecto a otros sectores de la economía les ofrecieron altas tasas de ganancia por esta vla. 

Su presencia en el sector de la banca moderna no impidió a familias como los Escandón 

mantener un sistema de crédito paralelo a través del censo consignativo por medio del cual se vio como 

obtenían cuantiosas ganancias prestando a deudores particulares con garantla hipotecaria. 

Aún cuando éstas familias fueron socias del capital extranj.ero en diversas empresas, en el 

conjunto de sus actividades mantienen un amplio margen de decisión y control sobre sus inversiones. Las 

cuatro familias eran propietarias de acciones mineras en empresas donde su capital es minoritario, pero otro 

tipo de sociedades con el capital extranjero ya se trate de fábricas textiles, comunicaciones, fundidoras, 

bancos o servicios como la industria eléctrica, su papel de accionistas y gestores tenía un peso de 

consideración que variaba según el caso. 

Las actividades económicas de los Escandón estuvieron determinadas en buena medida por 

su residencia en la Ciudad de México y en el centro del poder. El formar parte del circulo de amistades de 

Don Porfirio les dio acceso a información, contactos y recursos capitalizables. 
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Los Escandón Barrón y Jos Escandón Arango vivieron en una ciudad capital en pleno 

proceso de modernización, compartieron y expresaron esa cultura urbana y cosmopolita, portadora de 

cambios y de tradiciones. 

Los Escandón, como las otras familias de la élite diversificaron sus fuentes de acumulación 

e inversión. Además de haciendas, acciones bancarias y capital colocado a censo consignativo destacaron 

como propietarios de numerosas casas que arrendaban en Ja Ciudad de México. Incursionar también en el 

terreno de la especulación urbana vía terrenos y fraccionamientos. Se interesarían también en el sistema de 

tranvías de la capital y en Ja industria eléctrica. En cambio abandonaron Ja industria textil con la venta de la 

antigua fábrica de Cocolapam en Orizaba. 

Tanto los Terrazas, como los Branilf y los Escandón fueron gentes vinculadas con 

Limantour y el grupo de los cientlficos, si bien Ja presencia de éstas dos últimas familias en la capital, les 

permitió una cercanía mayor, no hay que olvidar que el yerno de Luis Terrazas, Enrique Cree), estuvo en la 

capital y muy cercano al grupo de los científicos la última década del porfiriato. Los Madero aun cuando 

mantuvieron buenas relaciones con el ministro Limantour su potencial empresarial se desarrolla 

relativamente al margen de este grupo. 

Al respecto anota Alan Knight, que en términos de un proyecto nacional para la 

transformación del pafs, no hay grandes diferencias entre la burguesfa conformada por y alrededor de los 

cient!ficos y la burguesía que se desarrolla al margen o en franca oposición a aquéllos. Si bien éstos antiguos 

tecnócratas veían al capital extranjero como un factor crucial en la modernización, y de hecho varios de ellos 

se enriquecieron con las comisiones que como gestores para concesiones y contratos les pagaban 

inversionistas foráneos, anticipaban el dfa en el que como argufao el ministro de Hacienda Limantour y 

Pablo Macedo el capital doméstico ya dominante en algunos sectores, asumiría el papel determinante dentro 

de la economía mexicana. (Knight, 1986:22-23). 

De María y Campos afirmaba que a fines del régimen los científicos contemplaban un 

viraje en el modelo de desarrollo de la economfa agromioero exportadora a una economía industrial. De ah! 

proyectos para modernizar la agricultura como soporte a un proceso de industriali7.aci6n. (Oñate, 1991:21) 

En los periodos previos al desarrollo pleno del capitalismo, plantea Mario Cerruti, los 

burgueses de todos los países trabajaron preponderantemente en el plano de la circulación y la especulación. 

No ha sido una peculiaridad exclusiva de las circunstancias vividas por las burguesías latinoamericanas; la 

burguesía en general ha canalizado sus capitales hacia la producción en gran escala cuando se configuraron 

las condiciones estructurales aptas para ello. (Cerutti, 1983:174-175). 

En las décadas finales del siglo, la producción capitalista comenzó a generalizarse en este 

continente apuntando hacia lo más rentable, el establecimiento del mercado mundial a partir de la 

producción de matei:ias primas y alimentos. Pero también aprovechaba las posibilidades que brindaba la 

formación de un mercado interno nacional donde esto se daba. 



En 61tima instancia la racionalidad que puede exigirse al hombre burgués empresario es la 

de producir o invertir en aquello que le permite el máximo beneficio posible; el hecho de que ello no 

coincidiera con la industria fabril o con la constitución de una capitalismo autónomo no provocó angustia en 

los cafetaleros brasilcrlos, los mineros bolivianos o los ganaderos argentinos. (Cerutti, 1983:174-175). Ni 

tampoco entre los empresarios azuc.arcros mexicanos y otros grupos. 

Las relaciones sociales y pollticas siguieron siendo en el porfiriato una llave fundamental 

en el proceso de acumulación de capital y poder. Ahí está el caso de los hacendados empresarios del azúcar. 

La candidatura de Pablo Escandón al gobierno de Morclos muestra la necesidad de 

incrementar la presión y la presencia política de los azucareros, al mismo tiempo también que marca los 

límites de funcionalidad del sistema político porfirista en los últimos años. 

Un aspecto que nos preocupó a lo largo del trabajo fue la cuestión de la mentalidad y la 

cultura, es decir la cosmovisión que autodefine y conforma a los grupos sociales o clases en un determinado 

período histórico, en partfcular uno definido por el cambio. La formación de la conciencia burguesa en 

Europa que acompañó al desarrollo de esta clase social fue un proceso lento y complejo. En países débiles y 

con alto grado de dependencia de los países capitalistas avanzados, tanto el tipo de capitalismo como la 

conformación de la burguesía que lo impulsa han tenido características específicas, lo mismo que su 

ideología. 

Las redes económicas, sociales y pollticas se entretejen en gran medida a través de lazos 

familiares, los ejemplos abundan: los Terrazas Cree!, los Madero, los Molina Montes, los Brarúff, los 

Escandón ... En formaciones sociales de carácter oligárquico los clanes familiares garantizan cotos de poder 

fieles y comprometidos que limitan el ascenso de adversarios. Si bien ello a la larga se convierte en un 

obstáculo para el desarrollo pujante de una burguesla más amplia y diversificada, en el corto plazo 

potencializaba recursos humanos a través de la concentración de la riqueza y la centralización del poder. 

Valores "pseudoaristocraticos" seguían a6n permeando a esta burguesía nativa, a saber una 

visión todavía fuertemente impregnada de religiosidad, de la creencia en un orden social jerárquico de 

superiores e inferiores, racista, que ensalza la unión familiar y la caridad como único compromiso frente a la 

sociedad ... ; pero a su vez estos sujetos sociales integran nuevos valores vinculados a la modernidad: el orden, 

el ahorro, el trabajo como virtud, y sobre todo la fe en el progreso a través de la ciencia y la tecnología y la 

vinculación a la economía y a las finanzas internacionales. 

Grotoysin concluye para el caso de Francia que cuando la burguesía se siente segura de sí 

misma hace las paces con la Iglesia y reconoce la utilidad de la religión para las clases populares, y ella 

misma puede seguir siendo católica sin mayores problemas. El porliriato vendría hacer un buen ejemplo de 

este caso y la propia ideología que sirvió de base para justificar la dictadura y el régimen de privilegio el 

positivismo, y en particular el darwirúsmo social, a pesar de sus diferencias abismales, aportan coincidencias 

importantes con una corriente dominante en el pensamiento católico (en relación con el orden social 

jerarquhado, la función de la riqueza en la sociedad ... ) 
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1910 .marca una fecha clave en Ja historia contemporánea de México. La Revolución que la 

burguesía porlirista no tenía contemplada, y en Ja que desempeñó un papel complejo y ambiguo, 

transformó su mundo en diversos campos y con distinta intensidad. 

Este gran movimiento social deslindó con más claridad sus fracciones y sobre todo impulsó 

el desarrollo de Ja burguesía como clase social con un proyecto de modernización capitalista, que aun cuando 

en muchos sentidos representó una continuidad del modelo científico porlirista, en muchos otros rompió 

pautas de acción económica, social, cultural y posibilitó la conformación de un Estado y un sistema político 

sobre bases sociales y mecanismos de control y legitimación distintos a los del antiguo régimen. 
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CITAS 

Introducción 

Í. Uno de los períodos que ofrece mayor riqueza historiográfica en la historia de México es el llamado 
"Porfiriato" (1876-1911). Contamos con numerosas obras escritas por sus contemporáneos, tales como 
Francisco Bulnes, José Lópcz Portillo y Rojas, Justo Sierra y Emilio Rabasa, entre otros, quienes con una 
formación que combinaba disciplina humanística y sociales con la práctica política, nos han dejado fuentes 
de análisis político, jurídico, social y literario de indudable valor. Combinada su obra con aquellos de 
carácter más técnico-económico como las de Pablo Maccdo, J.I. Limantour y A. Manero, sin olvidar a 
Andrés Malina Enriquez y su trabajo precursor, han servido de base para las grandes investigaciones que 
sobre el tema han hecho, particularmente en la segunda mitad de nuestro siglo. 

Entre las publicaciones contemporáneas destacan los tres tomos de Edmundo Valadés sobre el 
régimen porfirista , y la obra coordinada por Daniel Cosfo Villegas sobre la República Restaurada y el 
Porfiriato; la historia económica y social del Siglo XIX, coordinada por Ciro Cardoso y los dos volúmenes de 
Francois Xavier Guerra: "El Antiguo Régimen y la Revolución" de reciente publicación; y desde luego un 
conjunto de libros y sobre todo artfculos relacionados con diversos aspectos del Porfiriato que aportan 
elementos informativos y explicativos que enriquecen nuestro conocimiento del período al permitirnos 
superar visiones en ocasiones muy generales y maniqueas. 

En un período de veintisiete años en el poder Porfirio Dfaz inspira 56 biografías y después entre 
1911y1945se escriben sobe él 28 libros,y después de 1945 es el personaje central de 16.(González, 1986:161). 

2 Ver los trabajos sobre los Terrazas Cree!, los Madero, los Braniff, los empresarios de Tlaxcala y Puebla y 
otros citados en la bibliografía. 

3 Ciertos autores hablan de capitalismo en América Latina desde los inicios del período colonial y desde ahí 
de una burguesía (centrando su análisis en la esfera de la circulación) y otros investigadores sitúan el 
desarrollo capitalista y la presencia de una burguesía nacional hasta el siglo XX. 

4 A lo largo de ese complejo suceder el sujeto histórico en formación se encuentra cargado de "impurezas", 
Para Beato, 1990:27-40, la burguesía se distingue como tal del empresario en general por su particular 
inserción en la actividad productiva estableciendo relaciones sociales de tipo capitalista, y que en el caso de 
México ocurre a su juicio a partir de la cuarta década del siglo XIX (relaciones sociales que coexisten con 
formas de producción no capitalistas. 

5 La conceptualización de términos tales como clase burguesa y su diferenciación y especificidad, no fue en 
el porfiriato motivo de gran reflexión teórica. Sin embargo uno de los más grandes ideólogos de época Justo 
Sierra hace agudas observaciones al respecto " ... la alta burguesía mexicana (la aristocracia que aquí 
llamábamos un poco ridículamente) ... en que forzosan1ente se recluta la dirección política y social de este 
país por la estructura misma de la sociedad moderna" Sierra, 1977: 319 y 369. 

En este país plantea Sierra que no hay clases cerradas porque las que así se llaman sólo están 
separadas entre sí por los móviles aledaños del dinero y la buena educación; aquí no hay más clase en 
marcha que la burgÚesía, ella absorbe todos los elementos activos de los grupos inferiores. (Ibídem: 362) 
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Esta burguesía ha absorbido a las antiguas oligarqufas continúa este autor, la reformista y la 
reaccionaria, tomó conciencia de su ser, comprendió adonde debía ir y caminó el dla que creyó haber 
encontrado un gobierno que garantizarla la paz, cuyo común denominador fue la personalidad de Dlaz. La 
burgucsfa mexicana es su obra porque él determinó la condición esencial de su organización, pero ella a su 
vez es creadora de Dlaz. La inmensa autoridad de este gobernante, árbitro polrtico y social que le ha 
permitido desarrollar y asegurar su obra, y es al mismo tiempo su propia obra. (lbldem: 319-369). 
El concepto burguesfa surgido en Europa ha definido a la clase social que se· apropia de los medios de 
producción y distribución con miras a obtener una ganancia creciente en base al trabajo de una clase social 
despojada de dichos medios y que sólo cuenta con su fuer?.1 de trabajo para sobrevivir. Implica por tanto no 
sólo un proceso de acumulación de capital sino de nuevas relaciones sociales asf como de un desarrollo 
concomitante de las fuerzas productivas. Pero burguesfa no es solo una categoría económica sino polltica, 
social y cultural. 

6 El afán legalista de la monarqufa española encontró eco en sus súbditos del viejo y el nuevo mundo, que 
adoptaron la manfa de escriturar y recurrieron con notable frecuencia a los escribanos públicos, para que 
dieran cuenta de tratos y contratos mercantiles y de los más variados actos de su vida. La complicada 
burocracia virreinal tuvo su continuación en las fórmulas legales empicadas en el México independiente y las 
escrituras públicas se fueron acumulando en los protocolos notariales, que crecieron hasta convertirse en un 
depósito de datos y referencias de incalculable valor para el historiador, y al mismo tiempo de dificil manejo 
por su abrumadora abundancia. 

Primera parte. Antecedentes 

1 La importancia del estudio de la familia para comprender procesos históricos ha sido resaltada, entre 
otros, en la obra de cinco volúmenes dirigida por Philippe Aries y Georges Duby, Historia de la vida privada, 
que parte del Imperio Romano y la antigüedad tardla, y llega hasta el siglo XX. (Aries y Duby, 1987). Para 
América Latina en particular ver a Balmori, Voss y Wortman y sus estudios sobre familias del noreste de 
México. Brasil y Argentina (Balmori, et al, 1984); el libro coordinado por Florescano sobre los orfgenes y 
desarrollo de la burguesía en América Latina 1700-1955 con estudios de caso sobre México, Brasil, 
Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Argentina. (Florescano, 1985). 

2 En el primer capitulo del texto se expone el marco teórico metodológico del cual hacemos una s!ntesis en 
las páginas siguientes. (Balmori, et al, 1984: 1-26). 

3 Balmori, Voss y Wortman, aplican su esquema teórico metodológico al estudio de redes familiares de 
familias de la élite regional de la región de Sonora y Sinaloa, desde mediados del S. XVIII hasta principios 
del S. XX. También trabajan a familias de Brasil y Argentina y proporcionan una visión sobre el conjunto de 
estudios sobre la temática en diversos paf.ses de América Latina. 

4 Entre los estudios sobre la élite colonial novohispana y las familias que la integraron cabe señalar el clásico 
de Brading sobre mineros y comerciantes en el México borbónico y en particular para el tema que nos ocupa 
ver la Introducción y el capitulo sobre el élile (Brading, 1985: 15-53 y 403-433): el de Doris Ladd sobre la 
nobleza mexicana en la independencia 1780-1826, (Ladd, 1984 ); de John Tutino sobre el México criollo, 
élites españolas, haciendas y pueblos indiosentre 1750 y 1810 (1976) y el de Charles Harris sobre la familia 
Sánchez Navarro 1765-1867. 

5 Doris Ladd afirma que Ja verdadera cohesión de la nobleza mexicana en la época de la Independencia, no 
era ni polftica, ni económica; consistía en una unión de familias llevada a cabo por la relación más personal 



S Doris Ladd afirma que la verdadera cohesión de la nobleza mexicana en la época de la Independencia, no 
era ni política, ni económica; consistfa en una unión de familias llevada a cabo por la relación más personal 
de matrimonio y parentesco; y a pesar de que los nobles no tenfan el monopolio de hacer dinero, en su 
mayoría, los millonarios de la Nueva España en vísperas de la Independencia eran nobles. Según Ladd el 
éxito requería una justificación en términos de los más venerados elementos de legitimidad españoles, Dios y 
el Rey. El tftulo de nobleza concedido por el rey e investido en una ceremonia religiosa, satisfacfa esos 
requisitos. El tflulo cambiaba el nombre de un patriarca familiar y era para siempre testimonio de su valor. 
El tftulo, el lujo eran símbolos de éxito que se lomaban en serio y requería tiempo, dinero y esfuerzo para 
conservarse y mantenerse. Estos valores determinaron patrones de inversión. (Ladd, 1984: 11-24). Paul 
Banster en su artfculo sobre la familia Gómez de Cervantes afirma que una característica clave de las élites 
coloniales era el compartir un conjunto de valores o metas no necesariamente articulado pero que se hace 
visible en los patrones que emergen del examen de sus acciones, aunq uc existen diferencias regionales y 
temporales. Por ejemplo señala que los criterios de status de las élites de los siglos XVI y XVII son lago 
distintos del período posterior. (Ginser, 1981: 197-232). 

6.- Para una visión sobre el estado y la economía colonial en las últimas décadas del S. XVIII y primera• del 
S. XIX ver tesis de Coatsworth y su explicación sobre los orígenes del atraso. (Coatsworth, 1990: 37-56). 

7.- El texto coordinado por Ciro Cardoso presenta los casos de Manuel Escandón, la casa Martínez del Rfo, 
los Beistegui, Gregorio Mier y Terán, Isidoro de la Torre, Francisco Somera, Patricio Milmo y Valenlín 
Rivera (estos dos últimos regiomontanos). (Cardoso, 1978). 

Jl.-Orfgcnes de la fortuna familiar 

1.-.- J ohn Coatsworth sostiene la tesis de que a pesar de las cifras que se manejan para mostrar el 
crecimiento económico durante este período, esta expansión no fue en términos generales resultado de 
avances en la productividad, y que mientras la economía se expandía, se estancaba el nivel de producción per 
capita. La eficiencia del estado colonial para extraer recursos se logro por medio de leyes, instituciones y 
medidas polfticas que impusieron limitaciones a la actividad económica colonial. De ahí que para este autor 
los orígenes de atraso en el desarrollo económico y la modernización corran a partir de 1780 y se prolonguen 
casi un siglo. El sistema polftico impuesto por el dominio español representaba un obstáculo para el 
desarrollo del capitalismo y la independencia es vista como el inicio del desmantelamiento del edificio 
institucional del virreinato y la compuerta hacia el desarrollo. (Coatsworth, 1990). 

2.- La inmensa mayoría de la población: campesinos, trabajadores y desposeídos participó política y 
socialmente en movili7.aciones y levantamientos en defensa de banderas ajenas y de acciones espontáneas, 
desorganizadas, bajo el acicate de hambrunas, carestías, epidemias, despojo de tierras y fuentes de trabajo, 
levas e invasiones extranjeras. Ver Urías, 1984:31. 

3.- El ideal de fundar la autoridad en principios constitucionales y en las nuevas instituciones republicanas 
fue cancelado por el ascenso constante del ejército que en la primera mitad del siglo XIX se convirtió en la 
fuerza decisoria de las contiendas polfticas. Sus jefes y caudillos se encumbraron regional o nacionalmente a 
partir del manejo de contingentes armados y combinaciones de clieotelismo con la población más pobre o de 
alianza con políticos poderosos. El debilitamiento de la autoridad central, estimulado al principio por las 
pugnas entre las fuerzas regionales y los grupos que se disputaban el poder se agravó al intervenir una oleada 
de rebeliones indígenas que recorrió el pafs y profundizo la sensación de ingobernabilidad que las guerras 
civiles y las invasiones extranjeras de por sf provocaban. F1orescano, 1991: 53-54. 



4.-.- Una de las discusiones fundamentales del siglo XIX mexicano fue la manera de lograr la unidad 
nacional. Esla pasó a ser la prioridad indiscutible al perder el país más de la mitad del lcrrilorio en la guerra 
con los Estados Unidos. La dolorosa amputación hizo lomar conciencia a la clase polflica que de no lograr 
rápidamente la unidad nacional México eslarfa destinado a desaparecer. 

5.-.- La información sobre Manuel Escandón, su \ida y sus empresas esta lomada del arlfculo de Margarita 
Urfas sobre dicho empresario, realizado en base a fuentes primarias que proporcionan información sobre los 
mecanismos de acumulación y la diversidad de inversiones económicas que ofreda el país en las primeras 
décadas que siguen a la independencia. (Urfas, 1978:25-56). Para lener un panorama más amplio sobre el 
lema ver también los ensayos sobre las familias Marlfnez del Río, los Beislegui, los Mier y Terán, Isidoro de 
la Torres, Francisco Somera, Patricio Milmo ... lodos comprendidos en el estudio sobre la formación y 
desarrollo de la burguesía en México coordinado por Cardoso, 1978.Para información sobre Eustaquio 
Barrón y la Compañía Barrón, Forbes y Cía. ver Meyer,1981:27-35. 

6.- Se gestaron dos lesis o allernalivas de desarrollo económico para México. Uno hada énfasis en la 
necesidad de crear las condiciones internas para que se diera el modelo de desarrollo industrial y proponía 
que la industrialización se fundara en los textiles. Sus partidarios(Lucas Alamán. Esteban de Antuñano ... ) 
aseguraban que era posible generar internamente factores productivos que borraran la superioridad 
técnico-económica de las potencias a condición de estimular a antiguos propietarios agrícolas y mineros a 
transferir sus rapitales a la construcción de fábricas textiles, transferencia que fracasó por la aguda 
descapitalización del país; las otras posibilidades: recursos p6blicos vía impuestos aduanales e inversión 
extranjera directa, se intentaron infructuosamente. El proyecto industrializador también supuso la necesidad 
de estimular los sectores producrivos naturales, minería y agricultura para crear un marcado nacional 
independiente y competitivo a nivel mundial. (U rías, 1984:32-33). 

7.- Ver cuadro que consigna los contratos oficiales y la actividad empresarial de Manuel Escandón entre 
1834 y 1862 en la que se puede apreciar la vinculación empresario-gobierno no solo durante la etapa 
santanista sino también liberal. (Urías, 1976:53) 

8- En su Testamento Manuel Escandón encomienda su alma a Dios y advierte que no tiene herederos 
forzosos: enseguida hace saber cual fue su mayor empeño durante toda la vida: "mantener unida a mi 
familia ... presentándoles un ejemplo práctico de las ventajas que produce la unión fraternal. En esle papel ... 
les recomiendo... sigan viviendo... formando todos una sola familia, ayudándose recíprocamente y 
prestándose cuantos senicios mutuos les sean posibles." La herencia de la cuantiosa fortuna ocasionó uno 
de los más sonados liligios judiciales sobre herencias enlre herederos y supuestos herederos. Apoyándose en 
una cláusula del codicüio, la cual determinaba que las dos terceras partes de la fortuna fuesen "destinadas a 
los objetos que Escandón expresó dejar comunicados a Don Antonio Escandón y a Don Alejandro Arango, 
y habiendo estos muerto sin revelar el comunicado, la vieja familia representada por las ramas Amor y 
Escandón se desgajó en busca cada parte, de los más jugosos frutos de la herencia. (Valadés, 1987:33-34 
V.O). 

, 9.-Ver Tenembaum, 1991:77-88. 

10.- La paradoja histórica fue que el liberalismo mexicano se apoyó en los caciques locales para destruir el 
poder económico de la Iglesia, y una vez logrado esto atacó a sus antiguos aliados con el fin de imponer un 
proyecto nacional que iba en contra de sus intereses locales. (Saez, 1986:126). 



150 
SEGUNDA PARTE .-1.AS FUENTES DE l.A RIQUEZA 

1 Las ültimas décadas del siglo XIX se caracterizaron por la expansión mundial de los intercambios, tanto 
de productos básicos de consumo como de materias primas agropecuarias y forestales; se manifiesta una 
tendencia al alza de los precios de los productos tropicales y scmitropicales al menos hasta principios del 
siguiente siglo,por el fuerte aumento de la demanda de paises europeos y de Estados Unidos. Al mismo 
tiempo el crecimiento interno natural de la población parece presionar a las economlas agrlcolas a aumentar 
el volúmen y ritmo de su producción. El crecimiento de la población en general, y urbana en particular, que 
se da en el porfiriato, ligado a su vez al desarrollo de algunas actividades de transformación y extractivas, 
más la incorporación al mercado de una parte de los antiguos comuneros imponía la necesidad de producir 
mayores volúmenes de productos básicos de consumo: maíz y frijol. 

2.- La ley de 1883, diseñada para promover la colonización de regiones remotas, daba poder al Ejecutivo 
para otorgar contratos a compañlas deslindadoras que a cambio de delimitar propiedades públicas y 
privadas, recibirían una tercera parte de la tierra en cuestión; la restante serla ramatada por el Estado en 
subasta pública. En teoría la tierra debía dividirse en lotes de no más de 2,500 ha. De hecho esto no 
ocurrió y la ley de 1894 removió este obstáculo y definió como pública toda la tierra que aún cuando 
estuviera ocupada careciera de titulas legales. Además continuas circulares del Ejecutivo presionaban 
para concluir el proceso de transformar a los comuneros en pequeños propietarios privados. Los 
beneficiarios del traspaso de una buena parte del territorio nacional a manos de particulares fueron tanto en 
el norte donde se registran los mayores movimiento de transferencia de terrenos baldios, como en el Golfo, 
el Sur y el Sureste, compañías extranjeras o poderosos particulares que velan en las leyes de colonización, 
excepcional posibilidad de apoderarse de tierras en zonas aptas para producciones agropecuarias y forestales 
de exportación. 

3.- La agricultura,la ganadcrfa y la silvicultura destinada a la exportación conocen un crecimiento 
acelerado:6.1% anual antes de 1900, y 5.6% anual de 1900 a 1910. (Guerra, 1988:332 y Knight, 1986; 80 V.I) 
Ver también Roscnsweig, 1965: 405-454; Bellengeri y Gil,1980: 315-338). 

4.-Aquf se presentó uno de los mayores desequilibrios económicos en el sentido que la producción agrfcola 
para el mercado interno fue insuficiente para abastecer a la creciente población consumidora y para fines 
del porfiriato hubo que derogar cuantiosos recursos para la importación de granos básicos para la 
alimentación. Los productos básicos (mafz, frijol..) segufan cultivándose en tierras de temporal y, por la gran 
disminución de la producción de mafz, parece que en algunas zonas de riesgo estos productos fueron 
sustitufdos por otros cultivos. Los principales cambios técnicos parecen haber consistido en la introducción 
de arados más modernos de fabricación extranjera o nacional; no obstante, siguieron utilizándose en gran 
escala arados de madera con o sin reja de hierro y de tracción animal. El tipo de tierra dedicado a estos 
cultivos, la carencia de riesgo y la gran extensión de las propiedades, no estimularon producciones intensivas. 
No obstante, pese a reducirse a zonas limitadas, sí hubo cambios tecnológicos importantes que parecen 
indicar un mayor grado de intensificación en otros cultivos dedicados principalmente a la producción de 
materias primas para el mercado interno o para la exportación. 

5.- Para ver el desarrollo de la producción azucarera en general y en el Estado de Marcios en particular ver 
Crespo et. al., 1990: 34-78 y 227-246 V.I y Mclville, 1979: 67-100 .. -Mclville,1979:67-100.En Morelos se 
producía azúcar refinada, piloncillo y mieles. Se consideraba que el producto de la venta de mieles debla 
cubrir los costos de producción de mieles y azúcar, así el valor del azúcar quedaba como ganancia neta. 
(Barre!, 1977: 116-147). 
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6.- A la formación y expansión territorial de las haciendas en Morclos desde el siglo XVIcontribuycron 
varios factores, entre ellos, la distribución de terrenos baldíos a encomenderos y empresarios agrícolas, las 
donaciones de tierras a la Iglesia por caciques indígenas y las expropiaciones ilegales y legalizadas de tierras 
comunales indígenas. La concentración de propiedades en pocas manos fue un proceso complejo y 
discontinuo. Al finalizar la época colonial el despojo territorial de los pueblos estaba muy avanzadoA 
excepcion de las comunales, las tierras de la región eran del dominio del Marquesado del Valle y los 
empresarios agrícolas pagaban rentas perpetuas al Marqués. A partir de la independencia los hacendados 
comenzaron a defraudarlo impunemente en el pago de las rentas.Las Leyes de Desamortización de 1856 les 
permitieron establecer con claridad sus títulos de propiedad sobre grandes extensiones territoriales. Esto dió 
lugar a la consolidación de haciendas con una extensión promedio de 5 000 Ha. en manos de un pequeño 
número de familias. Para historia de las haciendas en Morelos ver sobre la hacienda azucarera de los 
Marqueses del Valle, Barret, 1977 y sobre la relación azucar y Estado, Landázuriy Vázquez, 1988. 

7.-EI Estado de Morelos fue creado en 1867 cuando se dividió el Estado de México en unidades político 
administrativas menores. Tiene una extensión territorial de 4 911 km2.. Según el censo de 1900 tenla una 
población de 160 115·habitantes. Había sólo dos centros urbanos Cuernavaca y Cuautla co los que vivía el 
10% de la población del Estado, esencialmente rural. La fucr.r,a de trabajo en el estado era en primer 
término agrícola, en segundo lugar artesanal y en tercero industrial. Por cada cien trabajadores rurales 
habría tal vez una decena de pequeños propietarios, una decena de artesanos y la cuarta parte del uno por 
ciento de hacendado. (Knight,1986: 79) 

8 Los bancos que mayor significación tuvieron en relación con el sector azucarero fueron el de Londres y 
México fundado en 1864, el Nacional de México fundado en 1881 y el Mercantil Mexicano fundado en 1882 
fusionandose éstos dos últimos en 1884 para fundar el Banco Nacional de México como institución de 
crédito de alcance nacional. A partir de la d6cada de 1890 el surgimiento de bancos regionales como el de 
Morelos en 1902 coadyuvó a la obtención de créditos alternativos. (Crespo, 1988:305-308 V.!) 

9.- La mayor parte de la producción de azucar nacional se destinaba al mercado interno. Resultan 
excepciones importantes los años 1885-1807, 1893 y de 1902 a 1911 en los que la exportación de moscabado 
alcanzó una proporción significativa en un rango que oscilaba entre el 3 y el 20% de la producción total, y el 
notable de 1904 en el que la exportación alcanzó alrededor del 40% por problemas derivados de la cosecha 
de remolacha en Europa. Ver Crespo et. al., 1988: 271-283 V.13. 

10.- En 1904-1905 a causa de una mala cosecha de azúcar de remolacha en Europa casi se nivelaron los 
volúmenes de producción de ésta y la de azúcar de caña (la primera siempre había sido muy superior). Las 
perspectivas de los azucareros mexicanos parecían contar con un terreno prom.isario a nivel internacional 
que contamplaron como ópcion ante la sobreproduccion y la caída de los precios internos. Las posibilidades 
de exportar los excedentes acumulados por la Negociación Azucarera se habían concentrado en Inglaterra, 
porque Estados Unidos, finalizaba la guerra con España, había firmado un tratado preferencial con Cuba, 
as! se otorgaba un descuento del 20% en el arancel norteamericano a las exportaciones de la isla. En esta 
coyuntura, la reducción del arancel mexicano de acuerdo a las exigencias de la Convencion de Bruselas era 
indiscutible para posibilitar la exportación de excedentes. 
Así en 1905, el mercado mexicano recobró su optimismo (El Hacendado Mexicano y Fabricante de Azúcar, 
enero 1905: 2). Las cosechas y las exportaciones fueron buenas. Sin embargo, los socios de la Unión se 
encontraban en la antesala de una nueva crisis. Esta se inició en Europa, pero desmanteló los planes de 
exportación de la Unión Azucarera. Hasta fines de marzo de 1905, los precios del mercado de Londres 
mantuvieron una tendencia al alza. Cuando en abril se supo que la cosecha europea de remolacha sería 
buena, Jos precios comenzaron a bajar. Las exportaciones mexicanas se redujeron y el precio interno 
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del azúcar cayó a su nivel más bajo en el periodo estudiado,12 centavos por kilo.Sin embargo la Unión 
Azucarera no sobrevivió a esta crisis. 

11.- De la superficie total dedicada a la caña de azúcar, sólo la tercera parte producía para la zafra- de un 
ciclo anual, práctica general en Morelos, otra parte igual se plantaba para ser cosechada en el próximo ciclo 
y otra permanecía en descanso. (Warman, 1976: 58-59). 

12.- La Hacienda de Xochimancas tuvo también un conflicto de colindancia con el pueblo de Tetecalita por 
cuestión de linderos (Ese. Not. 43, 8/X/1904, p. 19 /Fs 72-74) 

13-Los datos sobre producción de la Hacienda de Atlihuayán están tomados del Mcxican Sugar Report 
(Mclville, 1979:68-97). 

14.-De 1877 a 1904 el azúcar refinada y común de importación pagaba 15 centavos por kg. Durante este 
periodo el precio de azúcar en la Ciudad de México fluctuó entre 14 y 21 centavos por kg. A pesar del 
impuesto, los habitantes de los estados del norte del país compraban pequeñas cantidades de azúcar 
importada de Estados Unidos. Era más caro comprar azúcar producida en el Centro de México que pagar 
el impuesto de importación. El promedio anual de importaciones era de 333 tons. por ese periodo. 
(Melville, 1979: 46) 

15.-Ver Kaerger,1986:149-170 para información detallada y comparativa de costos de producción. 

16.-En México todos los hacendados buscaban diversificar su producción con el objeto de repartir riesgos y 
maximizar las oportunidades del mercado. Dentro de ese sistema la aparcería y el arrendamiento 
desempeñaban un rol vital pues ofrecían medios de utilizar tierras no irrigadas, transfericndo los riesgos a 
los deudores sin que el terrateniente pierda el control.La modernizacion azucarera limitó los contratos de 
arrendamiento pero la aparcería se incrementó. (Knight,1986:91 V.1). 
17.-Los datos sobre la producción de la Hacienda de Santa Inés están tomados del Mexican SugarReport 
(Melville, 1979:68-97). 
18.-Ver J. Bazant, 1975, su estudio sobre cinco haciendas mexicanas para ampliar información sobre el 
desarrollo de la hacienda en San Luis Potosí. 

19.-Para información sobre el Distrito Federal,sus haciendas, ranchos y comunidades,y una descripción de 
las características de sus municipios y en general del entorno rural de la Ciudad de México ver De Gortari y 
Hcrnandcz, 1988: 3-68 V.111. 

20.-Ver Apéndice 2.Contienc datos sobre compra venta de casas y terrenos, asi como contratos de 
arrendamiento,operaciones realizadas durante el período comprendido entre 1890 y 1910 en las que aparece 
involucrado algún miembro de la familia Escandón Barrón o Escandón Arango. El monto y las 
características de cada operación se encuentra registrada anualmente. 

21.-Iníormación que se deduce de la revisión de los protocolos sobre bienes rafees en los que los Escandón 
Arango son parte y que se encuentran registrados en el Apendice l. 

22.-Ver Legajo 519, Colonias Nuevas, Archivo del ex- Ayuntamiento de la Ciudad de México 

23.-Ver BatizyCanudas, 1980: 405-436; Ludlow, 1985: 299-346; Ludlow, 1990; Batiz, 1985: 267-298; 
Marichal, 1985; 231-266; Oñate, 1985. 
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24.-Ver Apéndice 3 en el que se consignan datos sobre censos,prórrogas y cancelaciones en que algún 
miembro de la familia o su apoderado están presentes entre 1890 y 1910. Se registran los montos de la 
operación, el interés, las condiciones de las hipotecas, los antecedentes ... 

25.- En la industria manufacturera estructuralmente se contaba con dos sectores: el artesanal formado por 
multitud de pequeños talleres con capitales limitados y una industria ya con características modernas. Entre 
1877-1878 y 1910-11 el valor agragado de las industrias de transformación mexicanas pasó de 75 millones de 
pesos a 204 millones (en pesos de 1910-11) lo que significa un incremento promedio anual de casi 3%. 
Constatamos por lo tanto una expansión considerable del sector sobre todo en los últimos 15 años del 
porfiriato en que crece bastante por encima del conjunto de la economía. Ver Cardoso y Reyna, 1980, para 
un panorama general sobre la industria de transformación y el siempre útil texto de Rosensweig, 1965, así 
como el estudio de Haber, 1988, sobre la tasa de ganada en la manufactura durante el porfiriato. 

26.- Para la industria textil ver Keremitsis,1973,,para la agroindustria del azocar, Crespo et. al, 1990, para 
siderurgua Cerutti, 1983). 

27.- El trabajo de Ernesto Godoy esta basado en una amplia información obtenida en archivos estatales y 
municipales del estado de Puebla. 

28.- Pablo Escandón comenta en su diario personal los elogios que le hizo el Presidente Porfirio Diaz en la 
ceremonia de inauguración con motivo de la instalación del alumbrado público en la Ciudad de Puebla y 
señala orgulloso que se le dijo que era incluso mejor que la Ciudad de México. 

29.- Carlos Ortiz y Cía. era un negociante en el ramo de abarrotes nacionales y extranjeros tanto al por 
mayor como al menudeo; los de la LLata también eran familia de comerciantes. (Ese. Not. 43, 
22/IX/1906:P. 513/Fs.50-62). 

30.- Para infamación sobre minería en este período ver Nava, 1980: 339-380. Los datos que utilizamos 
provienen de esta fuente. 

31.- Ver Apéndice 4 que registra operaciones relacionadas con la minería en la que algún miembro de la 
familia Escandón Barrón y Escandón Arango se encuentra involucrado entre 189 y 1910. 

32.- Ver Nava, 1980. 

l¡1g¡33.-Para características e impacto de los ferrocarriles ver: Coatsworth, 1976; Gresham Chapman, 1975 y 
Ortiz Hernán, 1987, y Gruenstein, 1988. 
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TERCERA PARTE: lA POLITICA Y I.A CULTURA 

1,- Los gobiernos de la República Rc·staurada, posteriores al Imperio de Maximiliano, presididos primero 
por Benito Juárcz (1867-1872) y de:;pués por Lerdo de Tejada (1872-1976) se caracterizaron por llevar 
adelante un proceso de concentración del poder en el ejecutivo y subordinación del legislativo en el esfuerzo 
por implementar un proyecto nacional, (contradiciendo el espfritu de la Constitución de 1857). Los viejos 
liberales protestaban por la frecuencia con que ambos hacían uso de facultades extraordinarias y por las 
prácticas reeleccionistas. Porfirio Díaz llega al poder -después de haberse rebelado infructuosamente contra 
Juárez en 1872 (plan de la Noria)- en 1876 encabezando la rebelión contra Lerdo de Tejada alrededor del 
Plan de Tuxtcpcc, (acusando al presidente de abuso del poder y burla del sufragio). Dfaz asumirá el 
gobierno desde entonces hasta mayo de 1911, excepción hecha del período 1880-1884 en que cederá la 
presidencia a su compadre Manuel González. Para ver los Planes de la Noria y Tuxtcpec consultar, Matute, 
1972:321-324). 

2.- Estos cortes históricos, como todas las periodizaciones son relativos y más que nada funcionan como 
herramientas útiles para el análisis. 

3.- Modificaciones contitucionales precedieron a cada proceso electoral en que se presentó Dfaz como 
candidato a la presidencia, legalizando así sus reelecciones. 

4.-EI aparato militar porfirista estaba integrado por el Ejército Federal, dependiente de la Secretaría de 
Guerra y los Cuerpos Rurales dependientes de Ja Secretaría de Gobernación. Existían también los grupos 
armados llamados Defensas Sociales, integradas por elementos adictos al régimen que sólo podían tener 
ingerencia en el ámbito del pueblo al que pertenecían. Las guardias nacionales de los Estados y territorios 
fronterizos, las fuerzas auxiliares, las fuerzas de seguridad pública y las policías de los Estados y Municipios 
estaban consideradas las reservas del ejército. (Franco, 1985:148). 

5.-EI régimen atrajo a sus lilas, apoyó o enfrentó entre sí a caciques y caudillos que pudieran rivalizar o 
contender con él por el poder a nivel nacional. Así Porfirio Díaz separó el mando político del militar, alejó 
de sus bases a líderes regionales; algunos caciques regionales poderosos tuvieron que compartir sus espacios 
con caudillos militares apoyados por el centro, y reprimió llegado el caso a los que se le enfrentaron 
persistentemente. Para una visión general de éstas prácticas ver: Bulncs, 1923; Cosfo Villegas, 1973; 
González, 1976 y 1985; Molioa Enriqucz, 1978. 

6.- Díaz implementó dos políticas que a juicio de este autor son esenciales: conservando los principios 
liberales de la Reforma, Dfaz moderó y suspendió su aplicación en lo que tenía de más insoportable para la 
sociedad en los ámbitos religioso y agrario. De ahí la conciliación con la Iglesia y la tregua con los pueblos. 
En la siguiente fase se consolidó la alianza Iglesia-Estado pero se quebró la tregua con los pueblos. 

7.- Los cientfficos fueron llamados así por la opinión pública en virtud de sus constantes compromisos 
verbales y o filosófico ideológicos con la concepción científica del mundo característica del positivismo en sus 
diversas comentes (y en especial el darwinismo social). Para conocer el pensamiento científico se pueden 
consultar las obras de los más connotados miembros del grupo, José l. Limantour, Pablo Macedo, Justo 
Sierra y Francisco Bulnes. Para ver el período de gestación del grupo Saez, 1986:217-23; González Navarro, 
1991. 
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8.· Ver González, 1976: 225 V 3 y Zca, 1978: 402-403. 

9.-Y se agregaba que por ningún motivo deberían inmiscuirse en asuntos políticos y aunque siguieron 
considerando deplorable la absoluta separación existente entre la Iglesia y el Estado los eclesiásticos 
debían portase respetuosamente wn Jas autoridades civiles y brindarles auxilio oportuno siempre que ac Jos 
pidieran. Los gestos de amistad entre ambas instancias se multiplicaron. Ver Perez-Rayóo, 1990. 

10.-Los éxitos económicos del Secretario de Hacienda Limantour a partir de que se encarga de la Hacienda 
P6blica son notorios. Al hacerse cargo suplio empleos, redujo sueldos de la burocracia oficial y reorganizó 
las recaudaciones. En 1893 todavía las cuentas cerraron con un déficit de 6 millones. Dos años después se 
logró el equilibrio: los ingresos igualaron a los egresos y a partir de entonces lo característico fue el 
superavit. Por otra parle colocó en Europa un nuevo empréstito y obtuvo la conversión de las deudas 
contraídas en 1888, 1889, 1890 y 1983 en una sola clase de tllulos con interés del 5%. En 18% consiguió la 
abolición de las alcabalas. En 1888 los ingresos hablan sido de 34 millones, en 1904 de 86 millones. 
(González, 1976:230-231).Para mayor información sobre la vida pública de José l.Limantour ver 
Limanlour,1965. 

11.-Revisar los planteamientos de la Unión Liberar en 1892 y el discurso de Francisco bulnes en la 
Convención Liberal, de 1903, donde expresó nuevamente la necesidad de reformas, condenaba al régimen 
personal como sistema aunque lo justificaba a título de excepción, pero pedía como sucesor de Díaz Ja •Ja 
Ley" y recordar la famosa frase acuñada por Dlaz en esas fechas "el pueblo tiene hambre y sed de justicia". El 
mismo Sierra que en 1899 justificaba la reelección no sólo como necesaria, sino forzosa. (Villegas y Franco, 
1984:1226-1227 y 1245). 
Al parecer fue el interés de que quedase garantizada la transmisión pacífica del poder lo que influyó para 
que el Presidente aceptara la creación de la vice-presidencia. La puesta se aprobó el 18/9/1903 y se aprobó 
también la enmienda que proponía ampliar el período presidencial a seis años. (Villegas y Franco, 
1984:1245). 
Aunque Dfaz concedió la vicepresidencia se aseguró que el candidato para el cargo fuera un adicto 
impopular, y Corral lo fue de principio a fin. 

12.-Para un análisis sobre esta relación entre el poder político y el económico ver el estudio de la familia 
Terrazas en Wasserman, 1984:44-107. 

13.-Entre los graves problemas que definen estos años encontramos: una crisis en Ja agricultura cercalera 
base de la alimentación popular; el hecho de que las comunidades no solo hablan perdido tierras, recursos y 
autonomía, sino también la fe que alguna vez tuvieron en cuanto la capacidad y voluntad de las autoridades 
para resolverles sus problemas; pequeños grupos de clase media rurales y urbanos con expectativas 
crecientes y recientes frustradas (particularmente graves en los estados del norte del país, en virtud de su 
mayor desarrollo económico relativo y su mas estrecha dependencia de la economía internacional) .... Para un 
análisis de estas contradicciones ver Katz, 1982.-

14.-Todavfa en 1910 el gobierno manifestó contar con recursos de más de 60 millones de pesos y podía pedir 
prestado al 5%. Limantour fue a Europa e rencgociar la reconversión de la deuda a una tasa del 4%. Sin 
embargo sus éxitos dependían en gran medida de tendencias globales condicionadas por Ja recesión de 1907, 
y que estaban más allá de su control. (Knight, 1986:23) 

15.-Los jefes poUticos fueron instancias pollticas fundamentales en el engranaje del sistema de dominación a 
nivel local. Nombrados por los gobernadores tenían diversas funciones pero entre ellas el control de la 
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población para tener pacificada la región era fundamental. Utilizaban su poder de gestión y su influencia 
para obtener información, copiar, sobornar o chantajear y llegado el caso ejercer distintas formas de 
represión (Ver Knight,1986 y Falcón 1988). 

16.-Bernardo Reyes había reorganizado el aparato militar del régimen cuando fue secretario de Guerra y 
Marina durante 1901-1902. Con un conjunto de iniciativas que incluían la formación de una segunda reserva 
de voluntarios pretendió revitalizar y modernizar la institución. Pero Porfirio Díaz temía cualquier foco de 
poder que pudiera salir de su control y el Ministro Limantour, enemigo político de Reyes se encargó de 
enfrentarlo. El resultado fue la obligada renuncia de Reyes al Ministerio y su regreso a la gubernatura de 
Nuevo León. (Franco, 1985:147-148). El proceso de debilitamiento del poder del ejército se expresaba entre 
otros indicadores por el hecho de que un jefe no llegó a tener bajo su mando ni siquiera una unidad de tipo 
Batallón de Infantería o Regimiento de Caballería. El ejercito había disminuido de 112 000 hombres en 1884 
a menos de 30 en 1910. El presupuesto militar se redujo en términos relativos -en 1877-78 era un 36% y en 
1910 el 21%- aunque no en términos absolutos, pues pasa de 127 millones a 131 en el mismo lapso. (Franco, 
1985:149). 

17.-Ver los orígenes de la fortuna familiar en la primera parle del presente trabajo. 

18.-Guillermo de Landa y Escandón nació en 1848 en la Cd. de México. Hijo de Francisca Escandón y 
Garmendia y José Landa. De familia acaudalada, aunque no hizo carrera, recibió amplia educación y viajó 
constantemente a Europa. En 1878 fue electo senador por el estado de Morelos, cargo para el que se volvió 
a elegir y también senador por Chihuahua, Fue nombrado Presidente del Ayuntamiento de México en 1900 y 
Gobernador del D.F. desde 1903.( Diccionario Porrúa,1986:1627 V.11) 

19.-Desde principios de siglo, en cuanto a la elección de sucesor se refiere, se perfilaban dos candidatos: 
Bernardo Reyes y José l. Limalour. Se trataba no sólo de un enfrentamiento de personalidades sino de dos 
concepciones de la política y su quehacer. A diferencia de Limantour, Reyes se parecía mas a Díaz por su 
origen social provinciano, su carrera militar y su habilidad para la negociación y el compromiso para 
mantener el equilibrio. 
Para la década de 1900 incluso surgió una nueva tendencia de carácter nacionalista en los círculos cientificos 
porfiristas: se elevaron las tarifas proteccionistas, se avanzó en la construcción y control nacional de los 
ferrocarriles, se debatió un nuevo código minero, medidas indicadoras de que el proyecto científico no era 
nada más retóñca. (Knight, 1986:22-23) El pensamiento científico como la política gubernamental, 
reconocieron que el desarrollo dependía también de factores no económicos. El analfabetismo, el crimen, el 
alcoholismo y las enfermedad fueron objeto de discusiones. Justo Sierra fue campeón de la reforma 
educativa. Los logros en este campo fueron limitados ya que se topaban con barreras estructurales frente a 
las que no mostraron interés ni capacidad de desmantelar. (Knight: 22-23) 
20.-Para mayor información sobre el Partido Democrático Mexicano ver Villegas y Franco, 1984:1263-1265. 

21.-Ellas propone estudiar el cambio social en dos direcciones: analizar los cambios estructurales que llevan 
a una mayor diferenciación e integración o viceversa; analizar los procesos sociales que cambian la estructura 
de la sociedad o de sus aspectos parciales pero en dirección distinta a las anteriores y por último analizar los 
numerosos cambios que se dan en las sociedades que no van acompañados de transformaciones en sus 
estructuras. Ver Ellas, 1989: 9-46. 

22.-Par un desarrollo de los principales planteamientos teóricos del autor. Ver Maffesoli, 1985, 15-41. 



23.-Romero hace un recorrido histórico en el que partiendo del Siglo XI, toma como eje conductor la 
génesis, desarrollo y consolidación de la mentalidad burguesa y los valores asociados con ella, hasta su 
apogeo y crisis, que el autor sitúa en la Primera Guerra Mundial. Romero, 1989. 

24.-Cabe recordar que la fe en el progreso, cimentada en los avances de la ciencia y la tecnología en el Siglo 

XIX fue una fuerza motivadora y un ideal a alcam.ar en toda las sociedades occidentales. Para ver la 

evolución de la idea de progreso soy su significado y contenido histórico. 

25.-Ver capitulo anterior sobre tierras y haciendas donde se señala que la Hacienda de la Condesa 

pertenecía a los Eseandón Arango, quienes en 1900 la vendieron a un banco que fraccionarla los terrenos; 

pero la familia conservó el casco de la hacienda y terrenos conexos. 

26.-Ver Beezley, 1987: 41-51 para una información muy completa sobre el ciclismo en México durante el 

porfiriato. 

27.-Para conocer la vida teatral de la época, teatros, obras, representadas, artistas .... Ver De Maria y 

Campos, 1989. 

28.-Para una interpretación de las corridas de toros su significado y la práctica gubernamental sobre las 

mismas ve1· Beezley,1983-84 :256·284, V,XXXIllI y Beezley,1987. 

29 La casa del castillo en si no era de llamar la atención, pero estaba rodeada de un espléndido parque de más 
de 700 Has. todo bardeado. Los establos eran casi reales con lugar para 60 caballos y 30 carruajes. (Marqués 
de Villavieja, 1936: 146-147) 

30 Para un análisis del significado social de festividades populares tales como la quema de Judas en las fiestas 
del carnaval, ver Beezley, 1987: 89-132. 

31 Las quemas de Judas y otras fiestas tradicionales enfatizan una libertad de acción temporal, de vestimenta, de 
palabra y de reunión en una especie de teatro de derechos civiles e igualdad social. (Beezley, 1987: 123·124) 

32 Knigbt plantea que la ideología liberal desarrollista jugó en cuestión de ética laboral un papel semejante al 
del protestantismo y a menudo en alianza con el "crecimiento económico industrial .... exigía frugalidad, 
sobriedad, devoción al trabajo, iniciativa, salud e higiene que brillaban por su ausencia". (Knigbt, 1985: 68). 

33 A.Molina Enriquez analiza ampliamente este concepto y su práctica en el sistema polltico porfirista,Molina 
Enriquez,1981. 

34.-Ver como ejemplo el Protocolo de División y Participación de Bienes de Antonio Escandón y Catalina 
Barrón, Ese. Not. 617, 220/1/1882, p. 20, fs.108-176, donde se insiste en mantener la unidad de la familia y el 
respeto a Dios. 

35.-Ver Ladd,1984, y Kicksa,1986. 

:)..57 



36 Ver Adame Goddard para el pensamiento polltico y social de los católicos mexicanos ,Adame, 1981; ver 
también Ceballos,1987 y Pérez Rayón, 1990. 

37 Por ejemplo el asilo de la Divina lnfantita sostenida por los Torres Adalid (León de la Barra, 1979: 57) 
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38 Gabino Barreda, "Informe presentado a la Junta Directiva de Estudios", en Opúsculos y Discursos, p. 120, cit. 
por Zea, 1981:116-117".Para ánalisis del positivismo y el darwinismo social en el contexto mexicano durante el 
porfiriato ver Zea,1981 y el capitulo primero de Córdova,1978. 

REFLEXIONES 

1.-VerKnight, 1986yRueda Smithers, 1986 

2.-Ver Cerruti, 1983; Wasserman, 1988: Collado, 1987: Gamboa, 1986: Ramlrez Rancaño,1990; Gilbert; 1992; 
Wells.1979; Pacheco,1989 .•• 

3.-La información sobre la familia Madero esta tomada de la obra de Mario Cerruti. 1983. 

4.-La información sobre la familia Terrazas esta tomada de la obra de Marc Wasserman. 1988. 

5.-La información sobre la familia Braniff esta tomada de la obra de Carmen Collado. 1987. 
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1891 1 Sociedad Hijos r Fernández 1 Poder para admini!I Hacienda de 1 1 1 292 

de Antonio Escan trar Hacienda. Atlihuayán, 
dón. - Yautcpcc, 

Mc.relos 

1891 1 Mariana Mier de 1 Victoriana¡ Arrendamiento de Rancho de 1 Renta: 15 años 1 Rancho Pulquero \ 292 

Ese.andón Bravo De Rancho. Buenavista, $2,200.00 con 129330 r..=.~e-

Olvera Apan, Hida.!. anuales. yes 
go. 

1891 \ Carlota Escandón ¡ Venta de 1 Venta Hacienda de 
y Barrón. una sexta AtUhuayán, Yaute-

parte de pee· 1 1 1 1 1 292 1 
6/XI i P · 81 F 366-387 

la Hade!!_ 
da de 
Atlihua-
yán. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
..) 

~ .. 



A.~0 REFERENTE A: CON 

1893 1 Pablo, Manuel, 1 E. Viñas 

1894 

Eustaquio, Guada 
lupe, Carlota y-
María Escandón y 
Barrón. · 

Marina Mier de 
Escandón 

·rancisco 
,.,,z Queza 

gerente 
'.¿ sociedad 
' Francisco 
npez y herl 

¡af'.QS 

ASUNTO UBICAC!ON 

Poder para solici- Ranchos de -
tar de la Secreta- Cualtitilpan, 
da de Fomento de- Tepepaclaxco, 
claración de que - Buena Vista, 
no hay huecos ni - La Cue-va y -
baldíos en ranchos Tesc:.asorgo en 
y hacienda de su - Hidalgo y la 
propiedad. Hacienda de -

San Gerónimo 
también en Hi 
dalgo; Hacieñ 
da de San Di; 
go Apetlahua:, 
ya en Tlaxca 
la y la Ha 
cienda de
Atlihu"1.y5n e 
More los. 

Marina de Escandón 1 llac ienda de 
compra enseres y 
ganado de hac:ienda 
y_"'?."aflc."'os 

San Gerónirno 
y ranchos de 
Teoon¡zo -
la Cueva y -
Tepepulco, H · 
dalgo 

MONTO CONDICIONES 

$17,782.93 

OBSERVAC!O~ES 1 NOTARIA 

Rescisión Ce 
com:reto de aren 
di'!Üento y :·!. Es 
cancbn les C'"'...,ffi

pra enseres y 
r.anado 

617 

43 

FECHA 

18/I 

14/lV 

A 3 

DOCL:tENTO 

P.27/Fs.267-16 

P.105/Fs.664-
670 :, Ier. Seem 



A4 

A.~0 1 REFERE.,TE A: 1 co:1 1 ASUNTO 1 UBICACION 1 MONTO 1 CONDICIONES 1 OBSERVACIO~ES NOTARIA FECHA 1 DOCl.'l!ENTO 

1895 1 Pablo Escandón ¡ Estaquio 1 Poder para vender 1 Propiedad r!!I 

1 

1502 Ha. en coo- 43 4/V P.121/Fs. 687 

Y Barrón y Sra. Escandón o arrendar coopro ral en el Do propiedad Pablo f-695, d. ler. 

y Barrón piedad en Franci-;:. minio de Co~ :-lanuel y Eusca- Sem. 

berta, Can - quio Escandón y 

ton de Brie Barrón 

Comte Robert 
y les Commu-

:~~t~~n~o~r-¡ 
Presles (Seil 
ni! y Mame : 
Francia). 

"" 1 "'"'" "". •• 1 ..... 1 "· •• """'" 1 •-""' " 1 "'. 000. ·~ $40,000.00 1 Con ganado y 
1 

43 J 25/V 
,. p;¡55/rs.955 

E.scan.:ién Mendez ven .. de yanchos Te~e?atl.lxc $•+0,0Q0.00 en efectivo aperos a 962 ler. -

Cuautlicil- en efecti- y $54,000.00 

p.m y Euena vo y - a crédito -
vista, Apa;

1 
$54,0QQ.00 con hipote-

Hidalgo. a 7 años - ca de Hacie 
al 6% anu da de Tlala 

yita en 
Apam, Hida.!_ 
go, propie-
dad de Abun 
dio Méndez-

1 1 
1896 I María :scandón 1 Sociedad 1 Venta 1/6 parte Yautepec, 

y Barron Hijos de de Hacienda - Morelos 
Antonio Atlihuayán 
Ese andón 



A.~0 REFERENTE A: CON ASUNTO 1 UBICACION 

1902 1 Escandón Herma- ¡ Ygnacio 1 Poder especial pa-1 Terreno Zul! 
nos en Liquida- Mejía ra administrar te- ta o Zulueta 
ción. rrenos y ranchos - al Sur de la 

de los que son coo Ciudad dt! Te 
propietarios. - huantepcc, -

con sitio de 
ganado nayor 
y c:usta s.!_ -
tios de gan!!_ 
do menor; 
Ranchos: 
11 L.1s Salinas 
y Guau!iontla' 
en términos 
de la Ciudad 
de Tehuante-
pee. 

1902 1 Intestado de 1 Banco Mu- El Intestado vende Hacienda de 
Vicente Ese.andón tu.alista hacienda. la Condesa, 

y de Aho- Tacubaya, 
rros, S. D.F. 
A., repr! 
sen canee 
por F. P.! 
mentel y 
Fagoaga y 
Víctor M. 
Goríes 

MONTO CONDICIONES 

s1 1 000,ooo 
OO. 

1500,000.00 
de contado, 
resto a 10 
años 6% -
anual. 

OBSERVACIONES 

- Hacienda pro-
ductora de pul -
ques y ganado: 

- Los Escandón -
conservan el cas 
ca de la Ha.cien= 
da y la parte de 
calzada particu
lar a la Condesa 
inmediata a casa 
troje, jardín y 
huerta de la mis 
ma hacienda que: 
daron en propie
dad de aabas Pª! 
tes contratantes 
El Banco se com
promete a respe
tar el paso de -
vía con Empresa 
de Ferrocarril -

1~~nHÍ;~~~~1lt~:ra~ 

AS 

NOTARIA FECHA DOClJ}IENTO 

22 1 IS/IV j P.2/Fs.1-10 
T-2do. 



A.~0 

1903 

1903 

1904 1 

1904 1 

REFERENTE A: CON 

Mariana Mier de 1 Abundio 
Escandón Mendez 

Pablo, Manuel, 1 Vicei:te 
Eustaquio Vertiz 
Guadalupe Esca!!_ 
dón y Barrón. 

Manuel Escandón l 
y Arango 

Vicente 1 
Vertiz 

Pablo, Manuel, ¡ ~ablo 1 
Eustaquio y t.Scandon 
Guadalupe Escan 
dón y Barrón. -

1904 1 Pablo Escandan Vicente 
ad::illri.5tra.dor Vertiz 
de soc. Hijos A. 
escandon 

ASUNTO UBICACION MONTO 

Cancelación de del Ranchos: l Se pagaron 
da por venta de Tepepatlaxco $54,000.00 
ranchos Cuautlacil-

Poder para suscr! 
bir transaciéin so 
bre linderos entt' 
pueblo de Yautepe 
y Hacienda de Atl 
huayán 

Poder para tra!!_ -
sacción de T...in~ -
ros entre el pue-
bla de Tetecalita 
y la Hacienda de 
Xochimancas. 

Modificación de 
Contrato 

pan y Buena 
vita en Apan 
Hidalgo en 
1896. 

CONDICIONES l OBSERVACIO~ES NOTARIA 

43 

43 

Se nombra admi-1 22 
nistrador de la 
socit?dad a Hijas 
de Antonio Escan 
don, a Pablo Es: 
candón y Barrón. 

Atender aS\!."1't"OS l 
de Hdc. Atli.l-iua- 22 

y.:in y soc. cit,-...l 

1 

1 

FECHA 

3/IX 

l4/X 

A 6 

DOCL'l!ENTO 

P.39 Fs.47-50 
v. 18 

11/II~ P.605/Fs.140-
145 T. XV 

21/II~ P.610 Fs. 145 
149 T. ~/ 



A7 

A.~0 f REFERESTE A: f CON f ASUNTO r :!C~CI~l -,-M:T; - CONDICIONES OBSERVAC!O~ES ,-NOTARIA FECHA ~ESTO 
1905 J Manuel Escandón 1 Sociegad Vende Hacienda de Sociedad Hi- $33,000.00 Contado La hacienda se -1 43 6/V IP-29/ 

y Ar.ango "Hija-: de Xochimancas jo de Antonio vente íntegra: F 223-229V.31 
Antonio Es Escandón com tierra, edificios 
candón, - pra Hacienda agua.,. y libre 
rep. Pablo Xochimancas, de todo gravácen 
EscandOn. Morelos 

1905 f María, Carlota y Amalia M. Compran Hac:ienda de f María, Carlol 422,289.45 $300,000.00 Se venden terre- ¡ 43 ¡ 21/IX 1 V-34 P-153 
Guadalupe Escan- Vda. de San Francisco y San ca y Gpe. ca se debían a nos, aguas en: F 138-149 
dón y Barrón pr~ Uhink José. pran H.1ciend Gpe. Escan- $220,000.00 se -
piedad Guadalupe en Córdoba \' dón más valúa la propie-
50%, Carlota 22% racruz, San $57,000.00 dad raíz y siec-
María 56%. Feo. de Paul réditos bras. se valúan 

y San José dl $60,000.00 e1 en $150,000.00 -
las Lagunas" efectivo y ferrocarril maqui! 
alias Toxpam resto se pa naria y puente d°é1 

gan adeudo-a fierro y 
Ayuntamiento $52,289.45 por 
Hdas. hipote aperos, muebles 
cadas a Gpe. enseres. 
E. en 1896 y 
1900.00 

1905 1 Pablo Escandón y¡ Francisco ¡compra Hacienda del 1 P. Escandón $675,000,~$420,000.00 - Se vende con la -1 43 
Barrón Verastegui Rosario compra la Ha más: contado más servidun;bre, te-

cienda de $168,500.0 $168,500.00, rreno, fábricas 
~era. Señora por precio valor de co- materiales, agua, 
del Rosario de cosecha secha resto montes, trojes, 
.1lias 11 El Ja incluido - a censos cercas, llanos, 
bali" Río Ve en el :ot muebles, maquina 
de, San Luis ria y herramient 
l'otosí. 45,279 Ha. 93 -

áreas y 71 centi 
áreas. 

1905 /María Escandón 1 Xaviera E.Cocpra Hacienda de M. Escandón 1$595,334.561 $415,000.00 11467 ha: .. 82 áreal 43 1 24/X jv-35, P-194 
de Buch de Buch, San Antonio y ane- compra Hda. contado, res- 50 centiareas, f F 277-296 

Miguel U. xos. de San Anta- to a 5 años - {menos 78 661.74 
Buch y - nio con ane- 6% anual. m2). 
Gpe. Buch xos Dolores, 

Taxqueiia y 
la Estrella, 
Cayoacán, 
Tlaloan. D.F 



\;,;;o 

; 1905 

1906 

~ 90ó 

1507 

REFE?.E:\1E A: co:i AS,NTO 1 UB!CAC!O:l_ J HO~TO jc:D;Cl~tlES 1 OBSERV,\C!O~ES 
!faría Escandón 
de :Susch 

Pedro Las
curain 

Venta de fraccio-4Venta de 
nes del Rancho Ta. dos fraccione.'· 
queña. Rancho Taxqu! 

$35,000.00 /$ 11,666,68 ¡101,415.95 m2 
contado, res-

ña, Tlalpan, 
D.F. 

1 
Sociedad Hijos ¡Francisco Los Escandón co~ - Y.lutepcc, Mor 
de Antonio Escan :\. Vele:t pran t.erreno. lind.inJo con 
dón. - la E.:idcr.da -

$4000.00 

1 

de Atlihuay.:i.n 

!1aría·Escand5n Ar:nando C. Xaría Escandón ven- Coyo.:J.cán, D. /$93,110.25 
e~ Bush t.\:ill de terreno, potrero F. 1 (~O cvos. 

1 
de Jerusalen, pert!:, i:::-) 
necic?nte a Hacienda 

1 de San Antonio. 

~.aria Escandón dc,I Soledad 
Bush Toriello 

Vd;i. de 
.\rena. 

1 

M. Escandón compra ¡Distrito Hor!:.\ 1'089,COO.OO 
Hacienda de Santa - los, Cuautla, 
Inés con anexos Bue Morelos. 
na.vista y Guadalupe 

to a censo de 
6% anual en 3 
años. 

J contado !lle so emonciona 
i:xtcnsión de te-
rro:no. 

$31,570.25 - Weill cambia el 
contado y los tot<tl al 15/lX/ 
$61,540.00 - 1906. La vendedo
restantes a 3 r 3 recibió además 
años al 7%. - $1070.00 por el -
anual. tr,1~1Jl.mtc que po 

dr.:i i1.:1.:t.•r d.., los
r.ia¡~u ... ycs t!Xisten
tcs en el potrero 
y $3000.0U como -
costo por l<ts -
obras dt! desvia
ción de aguas. 

$957,750.00 ¡Incluye: hut!rtas, 
contado solares, casas y 

accesorios de la 
Hacienda. Se in
cluyen a la venta 
derechos sobre -
Rancho Calalparn y 
Rancho di:!; Huaje 1 

pero propietaria 
no se· :l'c~ponsabi
Uza por evicción 
y saneamiento de 
los mismos. Se -
mencionan otros -
pleitos que segu! 

A 8 

NOTARIA FECHA DOCUME:-010 

1 
43 1 4/Xll ¡v-36 p 226 

F 135-151 

1 43 116/VI 

43 

43 



.. u~o 

1907 

1910 

1910 

1910 

REFERENTE A: 1 CON ASUNTO UB!CAC!ON. 

Pablo Escandón yl Arturo A. I Poder especial a 1 Río Verde, 
Barrón Maya este vecino de Río San Luis Po

Verde para cobran- .tosí 
z.a y pleitos... 52_ 
bre Hacienda del -
Jabalí. 

MOXTO CONDICIONES 1 OBSERVAC!O~ES 1 NOTARIA 

rán por cuestio
nes de agua y ca 
minos. La vend; 
dora seguirá ha= 
ciendo la c.olien 
da de caña de l:i 
zafra hasta el 
30/VI/1907, 

Autorizado Amaya' 
a firmar escritu 
ras con Ayunta--
miento de Cd. Fer 
nández para des
viación del ca 
nal que conduCe 
las aguas cie ma 
nantial de La Me: 
dia Luna a dích~ 
población. 

43 

María Escandón 
de Bush 

Tomás 
OvtrCk 

M. Escandón vende 
terreno que fue -
parte de la Hacie!!., 
da de Santa Ana de 
Aragón (lote núm. 
1) 

Municipio de 
Guadalupe, 
Hidalgo, 
D.F. 

$20,000.0~ contado 43 

Pablo Escandón 
y Barrón 

Angel 
Solano 

María Escandón 1 Luis M. 
de Bush repre- Topete 
sentada por Ma-
nuel Bush 

P. Escandón renu_!! 1 Distrito de 1 $92 1 500.0C 
cia al derecho de Cuauhtémoc. (recibe 
retraer la Hacien Tlaxcala. por su re 
da y Molino de : nuncia) 
San Diego Apetla-
huaya. 

M. Escandón ¡ Cuautla, 
finiquita contra- Morelos 
to de siembra de 
caña con colonos 
en Hacienda de 
Santa Inés 

43 

43 

FECHA 

17/V 

11iv 

A 9 

DOCUllE~TO 

V. 52/P.763 
Fs. 63-66 

v. 60/P:lo84 
"Fs; 117-123 

Oj'{i. 

16/IIII r;~;¡,;;768 
"Fs. '45-51 " " 

8/VI V.79 ;-P:1872 
Fs. 132-139 
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~~.~~.~~~~I.~ili1~~··r:i~Z~t~~t~~~~~;~~J~-ttb~E:t .. ~~~~=~·~ ::~~ ·_·::::.:;0.~: .. ~~.~·::~~!:f~·~:tf~~~~~~f-1:~ 
ilPENDICE 2 

'ANO 1 REFERENT~ CON ASUNTO 

1890 1 LICEAGA EDUARDO EUSTAQUIO ESC>.N· VENTA PARTE DE CASA 
ROMUALDO FI GUE • DOS. 
ROA. 

1890 1 N 1 COLAS ALVAREZ l IWIUEL CORTAZAR l ARRENDA>11 ENTD 
ARCE • MARIANA DE CERVANTES 
M 1 ER Y ESCANOON. 
ARRENDA. 

¡1890 

1 

1 

i 
1 

1 

ALEJANDRO ESCAN· 
DON Y >.RANGO AfJ. 
C?E. ARANCO DE • 
ESCANDON Y lEST. 
OE SRITA. CARLO
TA ESCAHDON. 

IGNACIO COtlZALEZ\ VEHT1\ DE DOS LOTES 
DE PIOON. 

BIENES RAICES URllANOS 

1 

UBICAC/ON' VALOR DE LAI 
PROPIEDAD 

CA.LLE ROSALES St6.000.00 
CASA 9 CD. DE 
HEXICO 

1 CALLE HIRAOOR 

1 

-¡ DE LA ALAMEDA 
CASA 5 CO, DE 
HEXICO 

CAUE PROLONGA·\ Sto ,010 .66 
CION DE !ACUSA· 
YA, D.F. 

CONDICl;NES -, OBSERVACIONES' ---,,OT. ,FECHAI DCTO 

EL Di'ERD PARA LA 1617 
COHPRA OE LA CASA 
LO PRESTO F, CUEVAS 
¡.,CENSO CONSIGNATI· 
va A 5 AAOS 6\ -
AUUAL. 

~~~~~º~~~~º ~~ ; 1292 
AílOS DE LA CASA 1 5 
DE LA CALLE DEL HI• 
RAOOR DE LA ALAMEDA 
POR 31 000.00 ANUA• 
LES. 

A. ESCANDON HA VEtml AtHEC~ EN LA DIVISION\ 292 
DO A PIRON LOS LOTES Y PARTICION DE LOS • 
S y 7 DE LOS QUE ES- BIENES DE MANUEL ES
TA fRACCIOtiADO DE LA CAtlOON APROBADO POR 
HUERTA DE LA CASA DE JUEZ V DE LO CIVIL DE 
TACUBAYA. CASA 1 6 1 ESTA CAPITAL TIBURCIO 
DE LA PR IHERA CALLE HOIHIEL EN AUTO 
REAL DE JUAREZ DE LA 10/VI 1/18611, SE APLI-
CO, DE TACUBAYA cor~ ca A CPE. CARLOTA EH-
SUPERFICIE TaTAL DE TRE ornas BIENES PARA 
1460 VARAS CUADRADAS PACO DE LO LECADCI OUE 
49 CENTESIHAS. SE V LES DEJO HA. ESCANDON 
DE EN 4,020.GG DE LA CASA OUE ESTA· 
(3 1 000.00 EN PLAZO DE POSEIA EN LA CA.LLE DE 
1 y 2 AAOS AL REDITO PROLONGACION DE TACU· 
DE 6\ ANUAL Y EL RES· BAYA, COMPRADA EN 
TO 1 1 026,00 DE INHE· 1857. 
DIATO), 

OSS, : ACRECADO 17 DE 
JULIO 1657 POR INS
TRLll-!ENTO PUBL 1 CO HAR 
20 1 897 ANTE NOT. ::' 
CARLOS FAZ CONSTA -
OUE ALEJANDRO, MANUEL 
VICENTE, CPE. Y DOLO: 
RES ESCONOON Y ARAN· 
CO SON Utl/COS HEREDE· 
ROS DE CPE. ARANCO -
DE ESCANOON QUE LO -
FUE DE CARLOTA ESCAN
DON Y SE 010 EN ESA -
FECHA CANCELADA ESTA 
ESCRITURA. 

15 ene. l",14 
94 y -

10Sr. 

130 ene.\~és~~B 

22 feb. \P. 3lt 
l.llt3 
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- ._;~5~~:i~?~~~~~~&Wti1~~~~2~~i!!~r:.~;:~~~!~~~~--~·:{·:~:~~}~~~~~~~~ 

AÑO REFERENTE CON ASUNTO UB/CACION VALOR DE LA CONDICIONES 1 OBSERVACIONE, NOT. ,FECHAI DCTOI 
PROPIEDAD 

1890 AWANORO A. ES· ¡ OOflA CONCEPCION VENTA 1 e. CALLE DEL ssoo.oo ~·~ ~ 292 2 Abr. P. 65 
CANOON POR SI Y NORIECA DE LA RO OiOPO O NORTE 2 ANTECEDENTE :29/ I V/1B71 F.287-
CC»10 APODERADO DE SA. - DE LA CD. DE UE H. 21.t2 ADOUIRIO ADOUl 291 
LOS OEKAS HEREDE· x1co; HZANA. 10 RIO A.E. DE MANUEL S 
~~_"ICENTE E~ 

1 

DEL CUARTEL HA· TO VARIOS TERRENOS En 
YOR 7 LA COLONIA STA. HA. • 

LA RIBERA. 

1890 HAN\JEL ESCANDON HINISTRO DE CRAt~ ARRENDAMIENTO CASA CALU 15 PUENTE TRES AAOS FORZOSOS PA ~92 25 Abr. P. 73 
Y GPE. ESCANDON BRETAAA SIR SPEN DE ALVARADO DE RA AH9AS PARTESS,ltO(f F. 328-
DE ESCANOON CER ST. fOLEN - ESTA CIUDAD DE ANUALES QUE SE PACA· 329 

HE.XICO QUE SE· RON POR HES ES cat?L I • 
CUN NUEVA NOM.Qi DOS A RAZON DE 450,00 

i CLATURA ES AV, e/u, 
PONIENTE 11i61 

: 1890 CPE. ARANCO DE ES JUAN BAUTISTA VEHT A DE CASA CASA I 386 CALLE s12,ooo.oo CONTADO >JHECEDENTES: ESC. 292 24 Oct. P. 79 

! C>.NDON POR S 1 Y - Al.AMAN OIDOR CAA&\JAL, 31/VI 1/1571 N-Z SRAVC F 319•. 
COHO AL.BACEA DE .. CD. DE TACUBAYA .. COMPRO A VICENTE ES· 323. 
KAR:IOO VICENTE E~ CAllDOll LA CASA CITADA 
CA!.!JON. REEDIFICADA ULTIHAKEN 

TE POR CUEtITA DEL IN-
TESTADO DE VICENTE 
ESCANOON. 

1891 ALEJAIIDRO H. ES· 1 MAtlUEL ROMERO R):! VENTA DE LOTES COL. ESCANOON sso,000.00 COHTAOO OBJETO: COMO OUEílO AB SE ANEXA PLANO, HIDEN 292 16 may, P. 82 
CANOON REP. INTES BIO POP. SI Y CO- CD. DE HEXICO SOLUTO (INT. V.E.) Ot LOS 303 LOTES UNA SU· F 361-
TADO DE VICENTE - HO REP. DEL CRAL LA HDA, DE STA. CATA- PERFICIE DE 320,284 368 
ESCANOON EBEP.NADO REYES, RINA DEL AREllAL ALIAS VARAS CUADRADAS O 

CENERAL JOSE CE- LA CONDESA A IH?~EOIA· SEAN 224,917 METROS 
BALLOS, ACUSTIN CIO!IES OE TACU9AYA - 51 cn2 
CERCAN, EDUARDO {SEGutl ESC. 2/XI l/1EEB 
L 1 CEA CA, JOSE - Y 14/VJl/1978 tlo.292 
1 VES L 1 HA!lTOUR VEN!lE LOS 303 LOTES • 

1 
C.:tAL. FRANCISCO DE TERRENO OUE HASTA 
RAHIREZ E IGNA· ESE DIA EXISTEN SIN • 
ero BEJARA~o. VENDER EN LA COLON 1 A '. ESCAllOON FORMADA [ti • 

EL TERRENO DE LA HOA. 
CIT. 

1891 ALEJANDRO ESCAN- VICTORIANO VENTA LOTE STA, t'.A. LA RIBE s 9,600,00 2 8,800 PO~ EL PLAZO OE 292 28 Jul. P. lit 
DON REP. DEL IN- ACEVES RA CD. DE HEXICO" (4.00 le varo ) 4 AflOS AL 5' ANl!AL Y F 69 .. 
TES!AOOOE V, E. LOS 800.00 OE CONTADO 76. 

23/VI 11/1898 SE CA"11C~ 
LO ESTA ESCRITURA. 

-··--·----



.-.~.;~.:;~~}J~~~~~~~f~.~~~~g~;r~~~~~~{¿:~~~~~~~t~I~ 

IAÑO REFERENTE CON ASUNTO UBICACION VALOR DE LA CONDICIONES 1 OBSERVACIONE, NOT. FECHA DCTO 
PROPIEDAD 

1891 ALE.JANDRO ESCAN- FEIDWlOO HOEZ. VENTA LOTE STA. HA. LA RI- Sl,960,00 S1 ,856.SO POR PLAZO MHECEDEHTE: ESOS TE- 292 22 Ago. P. 33 
DON REP. DEL IN- BERA., CD. DE • · 2 AFIOS 6\ ANUAL V EL RRENOS DE STA. HA. U F 152-
TESTl.00 DE VICE!! MEXICO RESTO 108.20 DE CON- RIBERA LOS ADQUIRID 159 
TE ESCAliDON. TAOO. HANUEL SOTO, 

EL TERRENO St PACO E! 
PLAZO CONVENIDO. 

1891 ALEJANRO ESCAN· CECILIA HARTINEZ VENTA LOTE STA. HA. LA RI· si.,ea9.oo S4 1 689.00 POR El PLA· 292 9 Nov. P. ez 
000 Y ARANCO REP. DE YERHO SERA, CD. HEX. ZO DE CUATRO AflOS V - F 387v 
INTESTAOO DE VI- $200.00 CONTADO 6\ m 
CENTE ESCANDON ANUAL • 

.. 
1 

1891 ARROCHE JOSE TRI· EUSTAQUIO ESCAN- VENTA CASA CASA 14 • S'IS,000,00 617 20 mar. P. 109 
NJOAD URIBE OE - DON Y BARR01~ CALLE DE ROSALES F 664f• 
HARA/l()N 219 Y O.LLE SUR 670f 

12 CD. [JE HEXICO 

1891 CORTINA E. ICA2A EUSTAQUIO ESCAN· VENTA CASA CASA 13 la. CA- s11,ooo.oo 617 9 jul. P. 1~ 
IOOCIA, NICOL.AS DOtJ Y BARRON LLE DE SAfl LO- f122vta. 
A. TORRES POR SI RENZO, CD. DE ·133 
Y SUS HENORES HEXICO 
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AfiO 1 REFERENTE 1 CON 1 ASUNTO 1 UBICACION\ VALOR DE LA¡ 
PROPIEDAD 

CONDICIONES r OBSERVACIONE{ NOT. ,FECHAI DCTO 

EUSTA'JUIO ESCANDO!' 1 

HIJOS 1 1 1 1 
I RECIBE A Cl!EllTA 

S 11 000 OUE LE DE-
BIA CORTINA (ESC. 
21/V/1888 P. 292) 
a 500 SALDO DE 2 seo 
PASA A NUEVA DEUDORA 
NICOLASA. 

1591 1 NIC. ALVAREZ RE?. , UABOR CHANEL i ARRENDAf!IEtllO 1 CALLEJON OEL F.S· ¡ 1 MA. E. Y B. ARRENDA MONTO 100.00 HENSUALES 617 16 jul. P. 24 

HA. E. Y O. Y EDUARDO ZOZAYA 
PIRITU SANTO Y A tlABOR EL LOCAL DEL QUE PACARA ARREUOATA• 17~-

El PORTAL DEL - ALMACW DE LA ESOU 1 • RIO POR HESES VENCIDOS ¡190t 

AClllLA, CD. DE NA OUE FORl'.A EL CA - E. ZOZAYA FIADOR DE • 
HEXICO LlEJotl DEL ESPIRITU CUENTAS VENCIDAS Y PO 

SAttTO y EL POR1' AL - VENCER. 
DEL ACUl LA DE ORO DE 
ESTA CD. Y 3 ALACE· 
NAS DEL HlSHO PORTAL 
PERTENECIENTES UNO Y 
OTRO A LA CASA 9 DEL 
CALLEJON DEL ESPIRl-1 

TU SANTO PACO A LA -
SRITA. ESCANOON CHA· 
NEL DEBE RENTA ATP.A 
SADA ?OR 1 659 Y SE 
OBLIGA A PAGAR EN -
A90NOS MENSUALES DE 
79.00 e/u JUNTO CON 
LA RENTA. 

18911 P. DE CARVALLO Y NICOLASA ALVAREZ. VENTA DE CASA s 72,('I00.00 VENDEN A GPE. CASA 

SUS MENORES HIJOS PRO Cf'E. E. Y B. Y CANCELACION 14 l.,: 3a. CALLE DE 

CARLOS Y ALEJAN-
ANCHO O 1627 CALLE. 

ORO CARVALLO. 
SUR 7 DE ESTA CD. 

1892/ BASAINZ A. LARA MARIANA HIER OE VENTA DE CASA CD. DE HEXICO so.000.00 

1 

JOSE.f'A VDIDE A ES-

JOSEFA, LUIS ES- ESCANDON 
CAL.ANTE CASA CD. DE 

CALANTE REP. POR 
ME.X. EN so,000.00 -

L. E i 
DEL CUAL SE DAN A -
MARIANA 19 485.33 
EN PACO 24K. 8, 3, 
2 Y 3000 IMPUESTOS 
RESPECTIVAf1ENTE SO-
BRE ESA FINCA No. -
292 DESDE 1880 
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AiW REFERENTE CON ASUNTO UBJCACION VALOR DE LA CONDICIONES OBSERVA CIONE< NOT. ¡FECHA DCTO 
PROPIEDAD 

1 
1&92 ORTJZ DE ROSAS C'PE. ESCANDON Y VEKT A DE CASA CASA 2 CALWDN f 16,00D CONTADO 617 lit dfc P. 299 

TERESA VDA. DE HO BARRON DE ESCAN DE LA CONDESA - F1733v· .. - DON - CD. DE MEXICO O 1739v 
54 DE LA CALLE 
SUR 41 

1893 NICOLASA ALVAREZ SALVADOR FRICIO ARRDIDAK 1 ENTO CASA 5, 2.a. CA- 105,000 HENSUALES 3 LA CASA ESTABA YA - 617 17 Ahr P. 173 
POR PABLO ESC. Y l LE DE RAKAS EN MOS 7 HESES FORZO· ARREtlOADA A FRICJO F 1053-

: a.\RRON ESTA CD. CON • SOS DURANTE LOS PRI 105• 

1 
SUS ALTAS Y M· HEROS 19 HESES Y = 
JAS Y UNA ACCE· 120,000 DE AHI HAS· 

1 
SORIA TA TERHINAR EL CON· 

' 
TRATO. 

i;S; l "'-'<UEL ESCANDON Y MARIA ESCANOON Y VENTA CASA h. CALLE DE HI !si+4,934 CONTADO MANUEL VENDE A HAR 1 A •3 26 Ene P. 28 .. a. llA O AV. PTE. -, CASA 7 AtlTECED. ESC. 167f -
1452 5 10/111/1882 

172f 
1 

lb9'1 HARIANA MIER DE !1AUUELA CORTA.ZAR ARRENDAMIENTO CASA 3 CALLE DE ¡,,,.,m 3,360.00 ANUALES •3 15 Feb P. 44 
[. DE CERVAliTES MINA o AV. PTE. I POR C 1 NCO ,IJ;{IS 

1 

291v • 
1452 s 2Slt1d 

i 
1 ss .. ¡ !HCOLASA ALVAREZ JOSE KA. DEL RIO ARRENOAM 1 ENTO CASA 5 CALLE DE RENTA HENSUAL - ,..AR 1 ANA ARRENDA A JO• 43 11 Oct P. 105 

1 

R[P. MARIANA HIEl1 REP. POR ALBACEA PAL.'iA, CIUOAO 200.00. 5 AílOS FOR SE HA. RIO RENTA TIEN 610.., -
DE E. JORCE DEL R 1 O DE MEXICO. ZOSOS PARA AH5AS ': DA Y PIEZA ltHER!OR "= 619f 

PARTES. DERECHA DEL ZACUAN -, 
Y TRES CUAkTOS GRAN-· 
DES '! UN CORREDOR CU-
BlERTO EN El F.UYRE· 
SUELO Df. LA HISKA. 

16~'> HAl<UEL ESCANOON ' EQUARDO V 1 ílAS COMPRA CASA la. CALLE DE LA ~92 1 000 1-'.AtlUEL COl".PRA CASA 20 •3 6 Nov. P. 126 
BAR RON MERCED Y R DE -r6 427 MERCED ZO Y 21 OE LA la. CALLE 772v • LA 2da. DE SAN· ' DE LA MERCED Y B DE TA CATARINA y 26 1 341 .22 HERCEO 21 LA 211. DE STA. CATALI 71Bt 

LA 1 o~ LA .S23,0S1.65 STA. CATA.a 
NA A PARTIR CD. HEX. p~-OEL CAR- rlG,179 1

65 CARMEN Y LA No. 1 DE LA PLA 

1 

HEN. ZA DEL CARHrn CON SU 

1 

TERRENO ANEXO UBICAD! 
EN EL PUEBLO DE SAN 

1 

ANGEL PART 1 DO DE TLA 
PAU, D. F. 

-
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AilO 1 REFERENTE 1 CON 1 ASUNTO 1 UBICACIONI VALOR DE LA¡ CONDICIONES 08SERVACIONE1 NOT. !FECHA/ DCTO 
PROPIEDAD 

18941 Al\'AREZ REP. PA· CUI LLERHO DE L.Atl VENTA CASA en. TLALPAtl 6,000.00 CONTADO ANTEC.' MANUEL ESCAN~ c,102 1 • •. ,,., •. ,. 

SLO MANUE Y EUS DA Y ESCANOON -
f)(Jtl HAB 1 ~ r:Cl~?RADO - 45v -
30/V/1857 CAS,11 Y HUER 

TAOUIO ESC. Y ~ TA CD. DE TLALPAN CO- SS 

RRON. SRA. CPE. NOClOA CON El rlOHBRE 
E. Y 6. DE E. Y DE MONTOJO. 30 SEPT. 

CARLOTA E. Y B. 1869 FUEROfl OIVIOI· 
DE FALLO Y SRITA DOS CON B 1 EtlES OUE • 
HA. ESC" Y BA - DEJO H. E. Y SE t.PLI 
RRON, 2. GPE':" - CARON A LOS HERED§_ = 
ARANCO VDA. DE • ROS. 
VICENTE ESCANDON 
3. ALEJANDRO KA. 
ESCANOOtl Y ARA. 
4. MANUEL E. Y A 
5. VIC. ESC. Y 
ARA. 
6. CPE. ESC. Y 
ARA. 
7. DOLORES ESC. 
ARANCO DE RUBEN 
B. FCO. DE LANDA 
Y ESC. 
9, JOSE DE LANDA 
Y ESC. 
10. CARLOS DE -
LAUDA Y ESC. 
11. IGNAICO DE • 
LANDA Y ESC. 
12. CONCEPCION 
DE LAllDA Y ESC. 
DE L.AZCURAlll 
13. DOLORES CA· 
HACHO VDA. DE • 
LANDA. 
14, JOSE KA. ZA, 
DIVAR MANDA A 
EHHA PETRA ES -
CANDOtl VDA. l5E 
PEDRO ESC. Y LA 
HIJA DE AMBOS 
ADELAIDA E. CA!!, 
LOTA ESC. 

18951 KA. ESCANOON PABLO ESCANOON VENTA CASA CASAS 4 y 6 POR AflSAS EFECTIVO 
DE LA 2a. CA- S112,31+7.3B 
LLE DE HtP.lSOLT 
CD. MEXICO 



A 17 

¡A.vO REFERENTE CON ASUNTO UBICACION VALOR DE LA CONDICIONES OBSERVACIONES NO T. ,FECHA DCTO 
PROPIEDAD 

1 

1!'66 SOC. NORIECA Y W.RIA ESCA.~OO~l COMPRA LOTE 1 TERRENO EN PA- fs•o,000.00 UORIECA VEllOE A MARIA 43 766f 
CIA. DE BUSH SEO DE LA REFOR 773f 

KA FRENTE A u.-¡ 
CLORIETA DE CD-
LON. 

1 1 

1 

lé,6 EH 1 LI O DERBEZ PABLO ESCAtlDOtl ARRENDAHIOOO CASA 12 2a. CA 5340.00 HEtlSUALES S AílOS 43 27 Nov. P. 155 
EHILIO COFFI SR. LLE DE MORI- - F119Qf-
LEON SICNORT LLA CIUDAD OE - 1192v 
(FIADOR) HD:ICO 

1 lll'd JUAN BAUTISTA ALEJANDRO ESC. VENTA LOTE VILLA DE TACUBA ~s.000.00 COITTAOD 22 21 Dfc, P. 147 
1 ALA"tAH Y A. MANUEL, VI- YA - 721-725 

1 
CENTE CUALU?E E 
Y A. Y DOLORES 

1 E. y A. DE RUBINI 

1891 FCO. WINACA ¡ MAR r A ESCANOON VENTA CASAS HA. VENDE CASA S112,347.00 52,~'+7.00 COITTADO 1962 SE LIQUIDA DEUDJ 43 

29 "·r· 77 
DE ausH 4 y 6 DE LA 2a. RESTO A 5 AROS DE 60,000.00 422v -

1 CALLE DE HUM· 6\ M'UAL 435v 

i BOLT, CD. HEX. 

1 
MAR 1 A ESCAtlDON COMPRA CASA HA. COMPRA CASA s 2,960.75 2,000 VALOR CASA 43 P. 87 lt:n &NA.VIDES CONCEf. a Jun. 

1 CION DE BUOi No. 438 > OE LA' RESTO TERRENO SOrSOB 

i CALLE DEL ALTI-
LLO ARTILLERO, 

: CD. DE TACUSAY~ 
Y TERRWO DE -

1 TRAS DE LA t'IN· 
1 

1 

CA.. SUP. 899.51 

! ·'· 
1:971 SAEZ HIGUEL HARIA ESCANDlltl COMPRA CASA BAEZ VENDE CA· s it3,000.00 ,35,li09.76 SE APLI· 43 24 Hay P. lltO 

DE BUSH SA 11J CALLE - CAN POR VENDEDOR ~68v·881 

1 

LC!S REBELDES A COMPRADORA COMO 
CD. HEX. INCLUI PAGO DE ICUAL CAN· 
DOS ENSERES Y TIOAO QUE LE AOEU-

~fü~I~; ~ N! 
DA POR K Y REDITOS 

1 
V LOS 7 ,590.21i LOS 

BAílOS ES T ASLE • RECIBE BA.EZ 

1 

CIDA EN UNA • 
PARTE DE LA 
FINCA. 
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F CONDICIONES ¡ OBSERVACIONES 
; 

REFERENTE CON ASUNTO UBICACION VALOR DE LA NOT. iFECHA DCTO 
PROPIEDAD 1 

1 
ARRENDAH 1 ENTO M, ARRIEl/DA. Al S350.00 MENSUALES P.8 27 1898 11H. tlAGEL SUR" MAR 1 A DE ESCA."l- " 17-1 DON HACEN V PIEZAS, EAílOS 

CORREDOR Y CABA 
LLER 1 ZA CASA 5-
CALLE PAL.HA CD. 
DE HEXICO. 

1948 FELIPE HARTEL C?E. ESC. DE E. COMPRA CASA VEIIDEN A GPE. ~58.000.000 CONTADO. CON JAROJN , " I" .. P.45 
CASA BAROET 373 MUEBLES, HENOS BILLAR 245f.25 
CALLE TORRES TO Y MUEBLES CUARTO DE 
RIJA, TACUHABA= RILLAR. 
YA. ! ·• -1898 s;.NTIAGO LONSE CARLOTA ESCAtIDON COH?RA CASA S. LOHSE VEonE 1 540,668.20 LOSE DEBIA A CARLOTA 

120-m. 
DE F. EUSTAQUIO CASA 1 CUARTA ESCANOOtl S30,000.00 •3 P.18 
ESCANDOtl CALLE PROVIOEtl + 56,600. DE REOITOS 106f-.·· 

CIA CD. DE HEX. l ESC, 25/C/1895 QUEDA 114v · 

ESTA DEUDA PAGADA. 
!"1 · .. -

1898 PABLO, MANUEL Y CLAUO 1 O TRAllOU 1L1 VENTA LOTE ESCANDON VENDE $27,990.00 5,00 Ht2 •3 L1 VI p~' 153' 
EUSTAQUIO ESCAN· NO. TERRH/0 DE POll· 

1 
.. 965 f •. ,. 

DOfl. TEACA TLATElOL· . 970 ," : '.-
CO S.598H2 1 . '·· . 

1898 ELE/M VALLARTA MARIA ESCAtIDO DE COMPRA CASA VALLARTA VENOE 53,000.00 43 2s '1V· · p~"·T21 e( 

BUEN 4 PIEZAS BAJAS ·,. 716f· 
DE CASA 4 DE ~ 1: 725v 
CORPUS CRIST/ O 
AV. JUAREZ 4 LA .·· 
~ DEL PATIO AO• /i' : :· 
YACEtlTE. 

1898 ALAVAREZ AP. DE EDUARDO TELLEZ ARRENDAH 1 ENTO PABLO AAR 1 EtIDA 6 AAOS FORZOSOS PARA :l•' :::, p::;;:. ;' 
PABLO ESCAt/OOt~ Al.HACEN DE CASA AfoIBAS PARTES. •3 1 . VII lf 12 

S, 2a. CALLE DE $150.00 MENSUALES ·, · .::· ·• ·. HONTERRILLA 

1898 NIETO VDA. DE MON· CPE. o. DE CMEDO COMPP.A CAS DOLORES ANDE A $14.4000.00 CPE. RECOJOCS DEBE A NIETO PACO 6 0 400, COM •3' 1 ·VI' 
... 6 .. ., 

TES DE OCA. CPE. CASA EN C~ EUSTAQUIO B,000.00 A PARTE DE 12,000.oo. 3~8·46_., ·'.·. 
LLE HINA 5 AAOS 6\ ANUAL. Y RED 1 TOS DE ESC. l 

IV 1680 LA CUAL SE· 
CANCELO QUEDANDO POR 1 
sa,000.00 ! 

1SS8 PABLO 2 PORS 1 Y PBTERO. YLDEFO!lS( VDITA LOTES ESCMIDOtl VEtlOE: 516,853.84 4.00 HZ 43 19 VII P. 21 
NA. POR HAtlUEL Y NEORAL COllZALEZ TERRENOS DE SAN 123v 
EUSTAQUIO E. Y B. TIACO TLATELOL": 132v 

CD 4.213.46 HT. 
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!AÑO REFERENTE CON ASUNTO UBICACION VALOR DE LA CONDICIONES ' OBSERVAC/ONE! NOT. rECHA DCTO 

¡ PROPIEDAD 

1 "" 
PABLO. MANUEL Y CLAUDIO TRANOUI• VENTA DE LOTE VENTA DE LOTE AJ S28,B3B.35 ~7~~T~~OA S5.00 •3 12 V p. 159 
EUSTAOUI ESCANOON LINO PELLANDltH CLAUO 1 O TERRENO 908-

DE SANTIA:Al TU.·¡ 919 

1 
TELOLCO 

1 

1895 HARIA"A HIER OE E. SOL. VDA. 2 HIJOS ARRENDAMIENTO MAR 1 ANA ROO A 5 AAOS FORZOSOS PARA •3 h• VIII P. lt8 
DE JOSE KA. DEL TIENDA Y PIEZA AHBAS PARTES 273 f 
RIO. INTERIOR DE LA $250.00 MENSUALES 276 f 

CASA DE PALMA 
CD, DE HEXICO 

16S.5 ! MARIA E. DE BUCH HUCO SHERER VENT.I. LOTE KA. VENDE TERRE $65,000.00 ArHEC. ESC. 
NO EN PASEO OC 9/IX/1986 N.-43 •3 hs IX P. 69 

1 LA REFORMA FREN 44711' 

1 ~iiL~N:LORI ETA :- j 456f 

5325.00 MENSUALES • 
1900 l NICOLAS ALVAAEZ Y R. W, NELSON Y ARRENDAH 1 ENTO CASA 1 CT.I .• CA· $325.00 MENSUALES PRIMEROS CINCO AílOS •3 3 11 p. lt7 

EUSTAOUIO ESCAN· W.H. FRENCH LLE DE LA PROVI 325.00 Y EN LOS SI• 252v 
OON OENCIA CD. DE - CUIENTES CINCO A~OS 257 

HEXICO. l+00.00. 10 AAOS -

1 

OSLIGATORIOS PARA A.~ 

1 
BAS PARTES. 

1'00 F!ll X CUEVAS A.?. L. PEARSON SON ARRENOAH 1 ENTO CASA • 15 DE SS00.00 MENSUALES 5 AROS •3 h f'fll p. l¡Q 

DE CPE. ESC. DE LIMITES. PUEtUE DE ALVA- 250 
ESC. Y ARA/'ICQ. RAOO CD. DE HE· 251JV 

XICO 

1901 PABLO ESCANDON SALVADOR ARRRENDAH 1 ENTO CASA 5 2a. CALll 5 AAOS REllTAU CASA CON SUS 
DE OAf'.ASCO HEX. S120.00 HENSUALES CUARTOS Y UNA ACCESO-

RIA. A. FERREIRI 20ll.\Y P• 89 
480 V 

484 V 

EiOl DOLORES ESCAfIDOt¡ TESTAMENTARIA DE ARRENOAH 1 ENTO CASA 11 y 12 1a, 6 AAOS FORZOSOS PARA CUEVAS ARRENDA NUEVA 22 7 OCT. p. 110 
DE RUBIN JOS E Y RAMO/I CALLE DE LA HER- AKBAS PARTES. HDlTE A RAMON HARTINr 545 f. 

HAtruEL Y CE RON 1- CEO CD. HEXICO RENTA ANUAL PO~ DOS CASAS 11 y 12 DE 550 f 
HO C. PERTENECIENTE A FINCAS S3,Blt0.00 EN LAS CUE Ut;A ES UNA PA 

DOLORES (ESC. HENSUALIOAOES VENCI- HAOERIA. 
16/IX/1896 H.R, DAS DE S320.00 e/u. 
GUZNAN. 

1 1 1 
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AÑO REFERENTE CON ;SUNTO UBICACION VALOR DE LA CONDICIONES OBSERVACIONES NOT. FECHA DCTO 
PROPIEDAD 

1902 PABLO ESCANOOll OERBEZ Y COTTIER ARRENDAMIENTO CASA 12 2a. CA· $5,000 ANUALES PACA· 5 AílOS CON TODAS LAS 
LLE DE LA HONTE RAN EN HENSUALIDJ..DES LOCAL 1 DAOES DE QUE -
RILLA CD. HEX.- VENCIDAS. SE COHPO!-IEN. •3 22 ENE P• 11t 

ss.000.00 ANUALES p~ •• f 
GARAN EN NEl~SUALIOA- 51 y 

DES VENCIDAS. 

1902 PASLO,HA.NUEL, C?! A FAVOR DE EUST~ VENTA OE CASA TACUBAYA, CALLE s 16,666.65 DICHA FINCA SE ESTIMA •3 • FEB. P. 27 

l'Vt. Y EUSTAQUIO OUIO ESCANOON EN DIEGO U EN 20,000 LOS VENOEOO 

ESCANDOtl CARBAJAL 387 RES CONFIESAN HABER = 11811 
RECIBIDO COHO PRECIO 12Jiv 
POR SU REPRESENTACION 
DE CADA UNO DE ELLOS 
$3,333.33 O SEA EN • 
COtLJUNTO 16,666.65 
ANT; ESC. 20/1/1892 
No. 617 

7 .12 m
2 = SE,700.00 

1902 Al.EJ. ESCAUOON. EH 1 LI O RABASA VENTA LOTES 2a. CALLE DEL CONTAf>O 1,000, SE VENDE LOTE A 

l<A!lUEL VICENTE 1 ALAHO COL. STA. SS,700 TRES AAOS EHILIO RABASA 57 15 HAR. p. li3 

Y DOLORES E. Y A l'.A. LA RIBERA VOLUNTARIOS DEUDOR 27 f. 
CD. HEXICO. 6\ AtlUAl 32f. 

1 

1902 VICENTE Y ALEJ. CAROLINA CARCIA VENTA LOTE COL. STA. HA. COtlTAOO 621.15 m2 57 26 ABR. p. B 

HAUUEL Y DOLORES F. DE FAYRO LA RIBERA CD. s.oo m2 S3 1 10S.75 12•18 

E. y A. HEXICO 

1 

1903 PABLO ESCAJlOON ALFREDO ARRENDAH 1 EtH O CA5A 2 CALLE E~ $500.00 HENSUALE5 PABLO ESCANOON ARR IEN 43 3 JUL p. 63 
P\RITU SANTO CD. 6 AAOS PU.ZO FORZO· DA CASA 203 
MEXICO. 50 PARA AMBAS PAR· 209 

TES. 
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AÑO 1 REFERENTE 1 CON 1 ASUNTO 1 UBICACIONj VALOR DE LAI CONDICIONES ' OBSERVACIONE, NOT. !FECHA\ DCTO 
PROPIEDAD 

1903 / GPE. ESCANOO!l DE 1 CIA. MEXICANA DE ARREtlDAMIENTO ESO. 5 DE KA.YO ms.oo REUTA HEtlSUA~ SE ARRENDA EL ,. PISO 
., 5 OIC P. 117 

A. GAS Y LUZ ELEC· BETLEHIT.a.5 CD. ~I~~~ !r.ii~ºF~~z~~o~ ~~ ts~~Nº~e:u~AL!! 
189-

TRICA REP. POR DE MEXICO 
194 

MARTIN CERtWI 
PAAA AHSAS PARTES 

RIBON 

1903 f KARIANA HIER DE 1 SOHRRER HERRMANN ARREllOAfllEtITO CASA 5 CALLE DE 1 $ l 1 250.00 MENSUALES PUED 1 EllDO HACER USO 1 1 " 31 DIC. P. 11 

ESCAtIDON Y CIA. REP. E. LA PALMA CD. DE DE LOS DOS PATIOS Y t7-26 

RENNER HEXICO DEL ZAGUA!l PARA EX· 
?ONER MUESTRAS DE 
TODA CLASE DE MERCAN 
ClA {COMO HASTA 30/ 
Vl/1905 BEUFIELO 
T 1 ENE ARRWOADA UNA 
PARTE DE LAS BAJAS -
DE LA CASA HASTA EN· 
TOtlCES PUDIERAN 015-
POllER DE O 1 CHAS PAR· 
TES) 
1·1·1904 al 30-Vl-191 
FORZOSOS PARA Af\SAS 
PARTES. 

1904 ) ALEJANDRA H. y HA! LEOPOLDO BATRES 1 VENTA DE CASA 1 CASA 1 CALLE SU, 560.00 1 BATRES RECONOCE CEN-

NUEL E. Y A, OOLlJ 
CALLE la. DEL - SO CONSIG. POR 2 

RES A. DE R. COHt¡ 
Al..AHO 134.B3H2 AÑOS 6\ ANUAL 

HEREDEROS LOS TAS 
Y ALB. EL P DE -
un. v. E. 

1 

1905 1 TORNEL /.P. urr. 1 SHAEL COITTRERAS VMA DE LOTE 1 SMAEL COMPP.A , ,134.00 CONTADO 

DE VICENTE ESCA!! TERRENO DE 

OON. 3 X 16.90 STA. 
MARIA LA RIVERA 

1905 1 TORNEL RE5P. OE 1 HARIAU WITllER VEITTA DE LOTE ESCANOON Y 1 828.00 1 CONTADO 

LA FAMILIA ESCAN VDA. BALP, ARANCO VENDEN 
DON Y A.RANGO - ~~A1j:~~·H2 

1905 / TORNEL AP. OE LA 1 CAROLINA CARCIA VENTA LOTE TORtiEl VENDE 17,075.95 COITTAOO 

FAMILIA ESCANOO:l TERVEL DE PAYRO TERREtlO OUE 

Y ARANCO FORMA PARTE DELI 
LOTE H-19 CUAR-
TEL SEPTIHO. CA 
LLE l 8_. CHO?O 
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AÑO REFERENTE 1 CON ASUNTO UBICACION VALOR DE LA CONDICIONES 1 OBSERVACIONE, NOT. ¡FECHAI DCTO 
PROPIEDAD 

1906 VICEmE VEP.TIZ • SALVADOR TRICIO ARRENOAHI ENTO CASA S, lo. CA· 1 5 AAOS FORZOSOS. " 4·,llll P,576 
Af>ODERA03 OE PA· LLE PAU-lAS $150. 00 MENSUALES ·-· BLO ESCAllOO!i Y CON ALTOS Y UNA 
ARANCO Y DOLORES ACCESORIA 
ESCA~:::iou y ARAN-

1 
CO OE R. 

1906 ALEJANDRO Y HA· SAUT 1 AGO LEHMENS VENTA LOTE COL. CONílESA SGJG.10 $12.00 m2 ESCANDON VENDEN FRAC· 22 7 VI P.1399 
NllEL ESCAtlDON V CIOll DE LOTE Y HAtlZA· 256• 
ARANC.0 Y DOL.ORES NA 6 DE LA COLONIA • 261 
ESCANDON Y ARAN- CONDESA EN EL PER 1 MI;-
CO. DER. TRO OESICtiM>Q CON EL 

tlOMBRE DEL TR 1 ANGULO 
Y HIOE 44.70 ..,2 

1906 ALEJA!l~RO Y HA- EH 1 LI O P.ABASA VEITTA DE LOTE STA. HA. LA 5797.00 Rl.SASA COMPRA UNA FA· 22 S IX P.11t90 
NUEL ESCAN:lON Y RIBERA JA DE TERRENO CALLE 85·92 

! A?.AflCO Y DOLORES 2a. DEL AL.AMO COL. 
ESCANOOt~ Y AP.Atl- .. STA. HA. LA RIBERA 

1 

co. 1.67 m2 X 55.49 m2 

1 1906 ALEJAtl::JRO Y HA-. Ell~ DAVID DE VENTA LOTE $16.00 m2 iOTAl $1 1 878.'iD Al CONTADO VEtlT A DE FRACC 1 ON OE 22 19·Xll P. 1569 
¡ NUEL ESCJ.NDON V LA~CRAVE 51 1 878.'iO rl RESTO S2,000.00 • TERRENO DE 242.'iO 1:12 188•196 

ARANCO Y DOLORES 2 AAOS 6\ AtlUAL. 

1 
ESCA!.OQr¡ Y ARAN· 
co. 

1905 HAN1JEL ESCANOOU S. PEARSONS JON ARRENOAM 1 ENTO AP.R~NOAHIEtnO 5750.00 MENSUALES i7 Ar.os FORZOSOS, " 28 IV P. 21 
Y ARM~CO RE?. A LJMITED REP. CASA 15 DE PUEN· RIMEROS 6 AliOS 175·181t 
SU ESPOSA GPE. JOHtl 8. BODY TE DE AL\'AOAOO 91 000.00 ANUALES Y 
ESCANDON DE ARA~ CD. DE MEXICO 10,000.00 DURAtlTE 
co. L UlTIKO 

1905 RAHON ALVARADO MARIA ESCANDON VENTA LOTE RAf10N VDIDE TE- S1 1 81l0.00 CONTAOO 43 9 IV P. 59 
BUCH REP. MANUEL RRENO i.OTE 10, 91-95 
BUCH BARR 1 O DE PARTO 

Puno TACUBAYA. 

1907 INTESTADO VICDITE EDUARDO VEITTA DE LOTE ESCANDON VENDE FRACCION DE TERRENO ANTI CUA HAC 1 ENDA DE 22 27 111 P. 1741t 
ESCA¡lOQN FRACCIOtl DE TE- 159.30 m2 LA CONDESA ESCR 1 TURA 129-236 

RRENO Al ORIEH· TORAL Sl,911.60 2/XI 1/1869 No. 292 
TE CASA 306 AV, Y 14/VI l/1873 No. 
JALISCO QUE FO!l· 192. 
HA PARTE DE TE· 
RRDm D"E: LA H:IA. 
DE LA CONDESA • 

~o~g,~u~o~gv e~: 
LOtUA ROMA SUR. 
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AÑO REFERENTE CON ASUNTO UBICACION VALOR DE LA CONDICIONES ' OBSERVACIONE~ NO T. ,FECHA DCTO 
PROPIEDAD 

1 
Y QUE SE RESER• 
VO EL WTESTAOO 

1 

AL VENDER LA l1A 
'fOR EXTENSlON ':' 
DE ESA HDA. O -
SEA LO OUE COflS 
T 1 TUVE LA HDA. -
DE LA CONDESA • 
DEL BANCO HUTUA 
LISTA Y DE AHO:' 
RRO, S.A. EN • 
1902. 

1907 ALEJMi!lRO l'.ANUEL JUAN PASALAGUA 1 VEtlTA DOS LOTES CALLE 24. OE AL- 57 1 500.00 Y DOS AílOS 6\ ANUAL ~~s ~~E:2oos TERRE- 22 27 111 P. 1ns 
Y DOLOt!ES ESCAN· ZATE. COL. SANTA SS,575.20 168·_· ¡. 

DON Y ARANGO HA. LA RIBERA~ - 175 
CD. DE HEXICO. .. e 

11907 DOLORES ESCAN!>ON RAAON HART 1 NEZ ARRENDA.~ 1 ENTO 1 a. CALLE HER· S4,B00.00 At/UALES LOS ENSERES Y UT 1 LES 22 28.V P.1835· 
y ARANCO DE R. Y CERONIHO CEO CQ, DE HEXI· 6 MOS FORZOSOS AMBAS DE LA PAtlADERIA A 213 -,: 

1 BALliARES (FIA· co. 

1 

PARTES. PRO. DE CASA 219 '. ' 

' DD•I (11 PANADERIA) 
CASA 11 Y 12) : 

1907 Ai.=JANORO, HA· ENRIQUE DEL HO• VENTA DE LOTES LOTES 5, 7, 6 Y $17,200.00 $7,200.00 CONTADO ESCANOON VENDE LOTES 22 5' P.· 2015 
NUC:L Y DOLORES <AL 4 DE LA CALLE • RESTO A 5 AAOS 6\ DE MANUEL ESCAflOON • 199·212 
ESCANDON Y ARA!;! NUEVA DEL AGUI • ANUAL. COMPRO A L. HOSSO CA 
co. LA, TACUBAYA, SA Y TERREUO ANEXO ':' 

D.F. CALLE REAL DE LA CD. 
DE TACUSAYA, D. f. • 
FRENTE A LA HílA. CON 
OESA (i6 CALLE 1a. ':' 
JUAREZ) CASA LA HERE 
DAN LOS tl!ETOS A LA-
MUERTE DE LA MADRE 
Y TIA, LA HUERTA ANE 
XA A LA CASA 6, 1a. -
DE JUAREZ 1 FUE FRAC· 
CIONANDO EN LOTES • 
(ESC. 19/VI 1/1904 • 
NOT. VILLAOA. 

1907 ALEJANDRO, MANUEL JOS RílVALO VENTA DE LOTE :>.LLE EL ALAHO $4.687.50 $1 .187 .50 CONTADO 22 ~8 VIII P. 1960 
Y DOLORES ESCAH· OL. SANTA HARIA RESTO A 3 Anos 61'1 64·73 . : 
DON Y ARANGO LA RIBERA ANUAL. 

-
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AÑO REFERENTE CON ASUNTO UBICACION VALOR DE LA CONDICIONES 1 OBSERVACIONE, NOT. IFECHA DCTO 
PROPIEDAD 

1908 EUSTAQUIO ESCAN· NA.TIONA.L PAPEL ARREtroAHIENTO NUH. 1, 4a. CA· 16/11/1906 HASTA E. ESCANOON ARRENDA " 
,_, P. 992 

DOH Y BARRON & TROP COH?ANY LLE PROVIDENCIA · 16/11/1910 S400.00 129-135 
MENSUALES Y EL RESTO 
DEL PLAZO SS00.00 

-· H~~~ALES AL 

1908 MARIA ESCANOON TOKAS QUIRK VENTA LOTES HP 1 0. GUADALUPE s20.ooo.oo CONTAD0:226 HA. HA, E. DE BUCH VEN- 43 7·1V P. 99.2 
DE BUSH HIDALCO D.F. 11 AREAS 25 CENTIA· DE LOTES 117-

REAS OUE FORMAN PAR 123 
TE DE LA HOA. SANTA 
ANA DE ARACDN LOTE 

1 

No. 1 MUNICIPIO CPE. 
HCO • ( ATRA VEZADO EN 
PARTE POR EL r.RAN • 
CANAL) 

1908 ADELA NOR 1 EG>. GPE. ESCANDON COMPRA CASA 486 CALLE DE szo.300.00 CONTADO CPE. ESCANOON VDA. 
VDA. DE PEDRECAL VDA. DE ESCAN· LOS ALUMNO O .- DE ESCAUDOI~ COHPP.A 

1 

DON. MANUEL OUSAAti CASA. 
TACUBAYA, D.F. 
4,390,81 mZ 

¡ 
1909 PABLO ESCANDOtl ALFREDO VERDU" ARRENOAM I ENTO 2a. CALLE PTE. 6 AROS FORZOSOS PARA CASA 43 10-1 P-1706 

i CD. DE HEXICO AMBAS PARTES 157•162 

1 
TI ENE Al.MACEN s10,ooo.oo HEtt'iUALES 

1 1909 O'E. ESCANDON S. PEhRSON & SOtl ARRENDAH 1 ENTO CASA 15 PUl.:'.NTE 10 AAOS CASA 43 lt·VI P. 1515 
VDA. OE ESCAN- LIHITEO DE ALVARAOO CD. s10,ooo.oo ANUALES - 59-57 
DON HOVS3DELA-¡ QUE INl)UILl!:O PAGA 

Za. CALLE DE - CON HENSUALI OADES DE 
PUENTE DE ALV~ s 653.33 
RADO. 

1 
1909 CIA. HAR 1 A· ESCANOON COHPRA LOTES NUEVA COLONIA S29.442.23 CmlTADO CIA. VEtlDEN LOTES 43 21-VI P. 1527 

DE OBRAS Y BIENES DE BUSH DEL PASEO DE TERREtlD lit Y 15 105-115 
AA.ICES ¡ CD. DE HEXICO KAflZAtiA 6 FP.ACCIO· 

NAH1Et.1TO NVA. 
COL. DEL PASEO 

1909 SUCES 1 ON DE JOSE KA. ESCAJIOON OE Ctlfo4PRA DE LOTES 4a. CALLE NIZA SZS,506.aa CONTADO l'IARIA ESOOIOOtj DE 43 13-XI P.1655 
LA,NOA Y E. REP. SUSH V AV. CHAPULTE BUSH COMP~A TERRENO 267•278 

PEC 

-
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1891 

189l 

DE 

Guillermo de Landa y 
Escandón 

Guillermo de Landa 
y Escandón. 

Guadalupe Arango de 
Escandón, por sí y 
como albacea y uno 
de los herederos de 
Vicente Escandón. 
(esposd y como alba
cea heredera de Srlta 
Carlota Escandón, -
Sr. Alvaret como -
apoderado de Pablo, 
Manuel y Eustaquio 
Escandón. de Sdta 
Carlota y Hnr!a E .. 
y 8. y de Gpe. Es
candón, y José Ha, -
Zaldivar en repte -
sentación de Guille 
mo y Francisco de -
Landa y Escandón -
cmo al.OOceas de Fran 
cisco Escandón de = 
Landa. 

APENDICE 4 

ll!NE•IA 

CON ASUNTO MONTO 

Nicolás Alvne2: Poder 

Edmuno Glrnult. Ingenie- 1 Poder 

Edmundo Girault Poder 

OBSERVACIONES ¡rmTA;uo¡ DOCTO. 

Todo lo relativo a 
la negociación mine 
ra de Peras, Edo. = 
de Oaxaca, as! como 
que se entendió con 
la Secretaría de Fo 
mento sobre la con:: 
cesión y explota -
dónde la zona-mi
nera en el mismo Mi 
neral de Peras. · 
Guillermo da poder 
para hacer medicio 
nes necesarias a -
fin de fijar zona 
minera que le han 
e onces tonado. 

Dan poder a Edrnundo 
para que administre 
y dirija según dis
posiciones del cód!, 
go de minas. Las -
minas que poseen en 
Mineral de San Hi _, 
guel y para que ;d 
quiera nuevas minas 

292 

292 

292 

p. 357-359 

I
P.80 

1 

¡ 
1 

! P.29 
l 139cl41 

1 ' 
1 
1 

1 P. 57 
1291-29~ 

1 

1 

A-71 
FECHA 

14 V 189l 
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Al'lO DE CON ASUNTO MONTO OBSERV AC!ONES NOTARIO! J'lOCTO. FECHA i 
1 

1891 La Soc !edad Es candón 
Tenla entre otros - 292 P. 88 23 Xl 1891 

Hermanos en liquida-
bienes las minas el 411-442 

ción. 
Carmen, La Soledad, 
Montserrat, Cinco -
Señoras. 

1891 Familia Escandón Ba- Familia Landa Escandón ! San Miguel de Peras 292 P. 88 

rr6n y Escandón Ara!!, 
Hinet"al de Zimatlán F 411 -

y Et la, en Oax. co!!. 
go. cesión del ministro 

de fomento para ex-
plotar la zona mln! 
ra y extender su -
campo de activid! -
des .. 

1892 Lic. Alvarez apoder!, Francisco Rivas Góngora 
Lonergan remirirá 292 P. 26 i 13-VIU-lS'l 

do de Pablo, Manuel apoderado de Srita. Del!!_ 
mensualmente cuen- 124-127V 

y Eustaquio Escandón res y Jase Antonio y Al-
tas a interesados 

Srita. Ha. Escandón frcdo Lonergan 
dueños de 3/4 par-

y Gpe. y Caleta Es-
tes de la negocia-

candón. 
ción, quien queda 
investido de poder 
para adquirir mi -
nas y asuntos rel! 
clonados. Antece-
dente Escnndon 27 
1895. Notada 292 

P. Día: l ac- 292 P. 64 31-X~ , 
Nicolás Alvare: Apodera-

1892 Gral. Porfirio - J. Lande ro 2 ción 276V-301 

D!a:t, Jase de Lande 
do de Edmundo Girault, Cmo.Barrón l .. 

1 

ro y Cos, GuillermO 
en representanción de 

) , lng.Rovelo l .. 
Barrón, Ignacio Ro-

"Negociación Minet'a de Nic.Alvat'e: 2 .. 1 

valo, Guillermo de 
San Miguel de Peras". Ed. Girault l 

.. 

1 

Lando. y Escandón. Neg. Minera 
Sn. Miguel .. Peras. 6 

1 
24 .. 

ficio. 



Af<O 

1899 

DE CON 

C!a."Negociación Hin!,1
1
Cuillermo Barriga vecino 

ra de San Miguel de - de Oaxaca. 
Peras" Representada -
por N. Alvarez 

ASUNTO 

Practique a nombre 
de esa negociación 
toda clase de ex -
ploraciones mineras 
en terrenos naciona 
les y de propi~dAd ~ 
particular, ho.ga d~ 
nuncias de minas y 
solicite conccsi,!! -
nes. 

1902 J Landa y Escandón Gu! 1 Pablo Escandón y Bqrrón 1 Poder a Landa y 
llerm.o Escandón 

1904 I Alejandro M. Escan- ¡ Ann Dolores, Pablo, Ma-
dón. nuel y Eustaquio Escan

dón y B. Carlota c. de 
falco H:i. E. de Buch 

Contrato 
Reconocimiento de 
deuda. Recibo y -
obligación de pa
go. 

MONTO 1 OBSERVACIONES ¡NOTARIO' DOCTO.¡ FECHA 

Antecedentes: 1 C. F 02 l 454V-457 119-IV-1699 

Ese. 23/XI/1691 
Forma sociedad mine 
ra y queda como ap~ 
derado de hijos de 
Antonio Escandón, -
Nicolás Alvarez. 

1 1 

1 

Para que lo repre-J 22 P.· 60J ·. ·:. \ rsi.rv'/19c.2 

sente en acciones 
Fl49-!60 . . . ' 

derechos sobre negp 
ciación minera de 
Peras en Oax.. 1 as{ 
como con la Sría. 
de Fomento sobre -
concesión y para -
que administre di-
cha negociación. 

De los 427,193.20 1 22 
que se gastó en -
Neg. minera de Sn. 
Miguel de Peras. -
los hijos de Anta-
nio Escandón paga-
ron lo que les co-
rrespondía por -
2/7 partes que r_!

1 

presentan o sea: 
$122,055.23 pero -
no habiéndolo he - 1 

cho los demás iñte 
resadas los prime' 
ros han tenido qu 
suplir 211,271.92, 



Al'IO DE CON ASUNTO MONTO OBSERVACIONES 
1
NOTARIOI DOCTO. FECHA 

I< 

11 

1 ,, 

" 

' 

1906 Negocación Minera de Cía. Negociadora de Met!_ la. vende a la 2a. ' 22 P. 1221 31/I 

Maravillas y Anexas les "Hacienda. de San - todos los minera- 68-70 

(E. Elguero y V. Ve! Francisco Alberto Ortiz les procedentes de ' 
'l. 

tiz). y Agustina Bornemenn sus minas que te-
n{an una ley entre '• 

4000 y 1000 gramos 
por tonelada. 

' 

1906 11Negociació'n Minera Carlos Sánchez Mejorada Poder Judicial " zi P. 1299 2/IV/ 

Maravillas" Alberto de Pachuca. 124-126 

García Granados. [, 

¡, 

fael F. ·Hora les 



MO 

1910 

l. L __ J l--·-· 

DE 

Guadalupe E. de E •. · 
albacea de Manuel E. 
y A. 

~·- ·---~ L.-... J 

CON ASUNTO 

;Dolores E. de Rub{n y Se-¡Cepe. de E. hace ce 
ñoritas Guadalupe y Marg! sión y traspaso a f 
rita E. y E. vor de Dolores de -

16 acciones. 

MONTO OBSERVACIONES !NOTARIO 

e la negociación -
inera de San Migue 

'de Peras, habiendo 
adquirido de la suc 
sión de Manuel E. y 
A. en esa C!a. 32 -
acciones por virtud 
del contrato priva
do celebrado el 17 
de julio de 1909, -
entre Dolores y Gua 
dalupe E. de E. co= 
mo albacea de suce
siones de Guadalupe 
A. de E., señorita 
Guadalupe Escandón 
y Arango y Vicente 
A. Contrato pt'i
vado agrega el apén 
dice de este prot.-
1660. Guadalupe E. 
de E. hace cesión y 
traspasa a su hija 
Guadalupe de ocho.
acciones de la mis
ma sociedad, de las 
pertenenc:!.entes a -
la sucesión de Ma
nuel E. y A. y -
otras ocho acciones 
de la misma suce -
sión a su hija Mar-¡ 
garita E. y E. Ese. 
23/XI/1991. Not.292. 
Cont. Soc. el pre
cio de las acciones 
es a razón de SO.O 
cada acción. 

43 

A-75 
DOCTO., FECHA 

1660 31-V-
f .93-99 



'-

AflO DE CON 

1910 1 Dolores Esc~ndón de 1 Cuadalupe y Margarita 
Rubín Albacea de- Ale- Escandón y Escandón. 
jandro Escandón. 

ASUNTO 

Cesión, Traspaso de 
acciones de Negocia 
c!ón Minera de San
Hlgucl de: Peras, 16 
a cada uno. 

MONTO OBSERVACIONES !NOTARIO 

Guadalupe declara 
llaber recibido de 
Dolores como impor 
te de 16 accione:s
que se le ceden -
800.00 y de sus do 
hijas 400.00 de ca 
da una. Le deben 
dinero por un créd 
to a hijos dP. Anto· 
nio Escendón pero 
parece que ya se 
pagó. 28/XI/1908. 
Murió Hanuef Escan 
dón. El jUZRBdn 
111 de lo Civil, r 
fer!a a la alta de 
la testa.rnl'!ntaria -
di! H. Escandón se • 
reconocen los di!!re 
chas hP.reditarios
de Guadaluoe E. de 
Escandón como ht!! re' 
dera de Manuel Es~ 
cand6n y A rango, y 
ouP.da albacea Gua
dalupe E. Vda. 51 
il:ñoa. 

4J 

A-76 
DOCTO. 

P. 1859 
F.· 72-77 

FECHA 

JI-V 
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