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INTRODUCCION 
La disputa por el poder se da hist.órlcament.e ent.:r-a 

clases y fracciones para establecer una f'orma de 

dirección de Ja sociedad, dependiendo de Ja correlación 

de fuerzas de las clases sociales cont.endient.es 

enmar-cadas en un cont.ext.o sociopolít.ico y económico, 

donde Las clases o í'l"acciones: que son dueñas del bloque 

en el poder y de la dirección del Estado son quienes 

llevan la her;emonía dent.ro de la sociedad, asi pues, la 

cal"acterización de est.a forma de dominación del Estado 

va cambiando con el desarrollo del capitalismo nacional 

permeado por relaciones capit.alist.as mundiales. 

Los cambios del bloque en el poder se dan en est.e 

pl'oceso de desar-rollo capit..alist.a y la consecuente 

correlación de fuerzas para corúol"mar una f'orma 

específica de Estado en cada país, con sus 

particularidades. 

Asi, trataremos de analizar como ha cambiado la 

hegemonía dentro del bloque en el poder ,desde el Est.ado 

porfiriano, 

neoliberal. 

has t. a la reorganización 

OBJETIVO DEL TRABAJO. 

del Est.ado 

Por- lo que el objet.ivo del t.rabajo, es pue:s:, 

investigar: Como se ha ido est.r-uct.urando el Est.ado 

mexicano en el pel'iódo de 1876 a 1992, t.omando en cuent.a 

los cambios en las clases o fl'acciones de clase que 

detentan el pode!' y las t.ransCor-maciones a que est.os 

cambios dieron Ol'igen en la sociedad y en que medida la 

sociedad influye en estos cambios. Así, nos podemos 

prer;untar:¿ Cómo incursionó la ideología positivist.a en 

el goobierno de Porf"irio Díaz? ¿ Cuál f"ue el papel del 

Partido Liberal Mexicano y la corriente maderist.a para 
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derrocar al rét;imen de Díaz? ¿ Qué influencia t.uvieron 

las masas campesinas en La Revolución Mexicana y en la 

conformación del nuevo Est.ado? ¿Porque durant.e la 

Revolución el' grupo Sonora 't.oma la hegemonía del bloque 

en el poder?,por- Ult.imo ¿Cómo ha pasado Ja hegemonía de 

la burt;uesía nacional a la burguesía 

monopólico-financiera internacional por la nueva 

liberalización de la economía?. 

Puest.o que se va a analizar al bloque en el poder y 

a la sociedad, no se hat-á un est.udio de hechos 

históricos, sino de los principales aspectos que dieron 

paut.a a cambios en las relaciones del Estado y la 

sociedad, por lo que unos periódos se abarcal'an más que 

ot.ros. 

Teniendo como hilo conductor el concept.o de 

hegemonía. analizar esta categoría en México, desde el 

régimen Uberal-oligár-quico de Díaz hast.a la epoca 

act.ual, teniendo en cuenta, como se f"ue integrando La 

estructura oconómica, y paralelament.e a este proceso que 

clases o f'racciones estuvieron o f'ueron dueñas del 

bloque en el poder- es altament.e dinámico. Puesto que se 

t.rata de integrar una unidad diálect.ica y dinámica 

dent.l'o de Ja investigación del Estado, la economía y la 

sociedad. 

MARCO TEORICO-REFERENCIAL. 

La est.ruct.ura económica dil'ect.a o indirectament.e inf'luye 

en las relaciones de f'uerza que se dan dent.ro de la 

superestructura, es el mar"CO donde se mueven las clases 

cont.endient.es, pero de ninguna manera es el causante directo 

que se dan dentro de la hist.orta. Las f"uel'za.s product.i vas 

producen ciel't.as relaciones entre la sociedad, la 

desi guadad ent.NJ una y ot.ra provoca dasequUtbrios que 

repercuten en la suporestruct.ul'a. En ella se encuent.r-an 

todos Jos mecanismos de dominación de la sociedad, en donde 

encont..ramos al Est..ado, el cual t;;eneralment.e esta dominado por UO.i 
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fracción de clase que es inst.rument.o de la bur~uesía 

dominado direct.ament.e por ést.a. 

Una clase social se define por el luG"ar que ocupa 

respect.o al modo de producción, así t.enemos quu 90 una 

f'ormación socJal hay dif'erent.@s modos de producción.s 

Así es import.ant.e si t.uarse en la composición de cJASe 

dent.ro de la f'ormación social exist.ent.e para así saber a que 

el.ase o t'racción de clase 
2 

obedecen los int.ereses del 

Est.ado y t.ener un panorama complet.o del proceso. 

La composición de clase depende de los modos de 

producción amalG"amados en una f'ormación social. El modo de 

producción expresa una f'orma det.erminada de división deJ 

s El número de el.ases sociales present.es en una sociedad no 

const.it.uye una variación que obedezca a !os crit.erios 

discriminat.orios impuest.os arbit.rariament.e por el 

análisis, sino que se debe a Jos modos de producción 

cont.enidos en una f'ormación social C...> la combinación 

de los dtf'orent.es modos de producción expresan, a Ja 

vez, Jas paut.as de dominación que privan en 

sociedad. 

Leal Juan 

sindicat.os'. 

p.15-16 . 

Felipe, 

Edit.orial. 

. Más exact.ament.e la 

'México: 

El 

Est.ado, 

CabaUit.o. 

burocraciA 

México,1986, 

clase social es un concept.o que indica el conjunt.o de Jas 

est.ruct.uras de la materia de un modo de- producr.ión o una 

f"ormación social. La f'raccicin de clase indica, pues, Jos 

ef'ect.os de la est .. ruct.ura t:lobal dol dominio de las 

relaciones sociales ... clases dif'erent.es f'racciones 

autónomas de ot.t>as clases, en suma en cuant.o f'uerzas 

sociales de una Cormación. 

PouJanzas Nicolos. 'Poder político y clases socfales en 

el Est.ado caplt.alist.a.' Editorial. Slr;lo XXI, 

México,1988, par;. 85•96. 



t.rabajo que se expresa y plasma en las relaciones dent.ro de 

la sociedad, pero est.a es una determinación abst.ract.a, 

pol"que en una sociedad e><isten diferent.es modos de 

producción y dent.ro de esta las clases sociales se definen 

poi" el lugar que ocupan en él. 

Viendo Ja composición de clase desde eJ punt.o de vist.a 

superest.rucut.ural t.enemos que una fracción es encargada de 

llevar el consenso act.ivo de los gohel'nados, la sociedad 

civil. Y además, es encargada de aplicar la coerción.Pero 

t.ambién hay una clase subalt.erna no acorde con el bloque 

histórico act.ual. 

Est.e enfoque superest.ruct-ural se basa en la 

ideología de las cal.ses sit.uadas dent.ro de la sociedad. 

Así Ja sociedad civil es encargada de Uevar Ja 

hegemonía dent.ro de la sociedad por medio del Est.ado. Y 

para esta función utiliza t.odos los medios ideológicos a su 

alcance como Ja escuela, la iglesia, la cult.ura y en fin 

todas las manifestaciones de la vida y del arte. 

De ot.ra parte, el grupo que se encarga de aplica!' Ja 

coerción ya sea en periódos de poca confiabilidad cuando 

las clases dirigentes sufren una crisis de legit.imidad 

f'rent.e al alza de las clases subalter-nas y cuando la 

sociedad civil piel"de el cont.rol de la situación, es la 

sociedad política la encal"(;ada de mant.enel" en Ja normalidad 

a los grupos disident.es o de cualquier t.ipo de 

manif'estación ajena a los intereses del Estado. 

Dent.ro de Ja hegomonía Jos int.elect.uaJes propor-cionan 

también los cuadros necesarios para la t.oma de conciencia 

de la sociedad y de cambio,debido a que la vangual"dia del 

part.ido tiene que renovarse constant..ement.e 

.act.ivic:l..Olldesr represivas do Ja s:ocied.ad política. 

por- las 

La participación de los intelectuales, es f'uncionar 

de soldadura ent.re el parUdo y Jas masas obreras y 

campesinas. 

Ent.endemos,por t.ant.o,como intelectuales todos aquellos 
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que cumplen funciones de or:;anización 
3 

ya sea den t. ro de 

producción 

part.ido. 

administ.ración de una f'ábrlca, lót;ia, r;rupo o 

Hay ot.ro t.ipo de int.elect.uales diferent.os los 

int.elect.uales de vanr;uardia son los t.radicionales 

encargados de reproducir la ideología de la clase dominant.e 

a t.rav9s de los aparatos ideolór;icos de ahí que cualquier 

reforma lnt.elect.u.nl y moral hace avanzar el desarrollo de la 

sociedad y la hegemonía de ot.ros grupos o clases subalt.arnas. 

La creación de un int.elect.ual especialist.a capaz de 

dirir;ir a la sociedad, de ahí su relación con el part.ido de 

vanguardia. La función de dirección debe ir en funciOn de 

t.ipo de organización que la da el part.ido. Todos los 

int.elect.uaJes est.an Jig-ados a una clase, no hay est.rat.os 

independient.es de int.elect.uales, t.odas las clases t.ienden a 

Oramsci propone un nuevo 

concept.o de int.elect.ualidad est.e se define por su f"unción de 

organizador en la sociedad y en t.odas las esferas de la vida 

social. Por int.oloct.ual d&bemos de ent.ender no solament.e esas 

capas sociales a los que llamamos t.t>adictonalment.e 

int.elect.uales,sino en genet>al t.oda la masa social que eje1>ce 

.funciones de organización en el sent.ido mas amplio ya sea 

el dominio de la producción, de la cultura 

administ.ración pUblica. 

atucksmal Bucie. 'Oramsci el Est.ado' .Ed. 

XXI.Méxtco.t97B, P.44. 
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1
Los 

formar sus propioR iut.elect.uales1
, 

La reforma int.elect.ual mor..¡l que rt=taUza el 

int.elect.uaJ CJr,;ánir.o t.iuna que ir li~ada a la funr.ión dE>J 

part.Jdo y tfSt.a hegoamonia "-"St.a a c:;¡t>go de la sociffrlad civil 

que Gramsci Ja dafine como: 

'eJ complejo de la suporest.rur::t.ura idao1'1gJca, la 

hP1:>amonia c1Jlt.ural y polit.foa de un grupo soci;¡l r.omn 

c:ont.enido 9Lico daJ Est.ado'.2 

Así llet;amos a la comph~mi=ant.ar.ión dc-1 conc:ept.o dfl' Est.adn 

sólo comprP.ndido corno apar-at.Q de dominación, sino al 

conjunt.o de los medios de dfr.,.r.r.tón int.elect.ual y moral, Ja 

f'orma en qu~ SA conr:ret.iza 1:. hegemonía. 

El aparato da hegemoniA que se conf'orma entendido como 

hegemonia rolitJca y cult.ural de la clase dominant.e. 

La hegemonía de un grupo que se da dent.ro del bloque ~n 

el poder f'avorece el consAnso act.ivo de los gobernados dE>ntr-o 

de la socied.1d, una cJasfO" en pf poder, es hegomñnica por quP 

hace avanzar al conjunt.o de Ja sociedad. 

Por t.ant.o, el concept.o de Est.ado amplf.-..do es comprendido 

como her;-emonia acorazada de coerción como sociedad 

polit.ica méis sociedad civil. EJ campo de lucha se ext.fondP a 

t.odos los espacios polit.icns, sociales, cultur-ales para t:•'mar 

la democratización de cad..,_ uno dP. ~IJos. 

El nivel de hetemonia corrresponde a la sociedad civH. 

En un sistema así, Ja clase f1mdamental a nivel est.rucut.ural, 

dirit:e a la sociedad por el consenso que obtiene gracias a la 

direcc:ión de la sociedad, est.a cont.rol so ident.ifica por la 

intelect.uale8 cont.t t.uyen una clase 

propiamente, sino que son grupos Hr;-ados a dif'ereht.es 

clases. 

Huges Port.elli. Oramcsi Y El Bloque Jlist.orico'. ed.Rig"lo XXI 

.• primE>r:. edicion 1973.ciedmoc:ual't.a ed.1997 . 

2Hu¡;-uE>s Port.f:'IH. op.r.it.. p.15 
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difusión de su concepción del mundo en los grupos sociales, 

que derivan así, en sPnt.ido común y la const.rucciOn de un 

bloque hist.órico. 

El concept.o de ht:ogemonía t.iene un stgnif"icado dual como 

hegemonía de la burguesía y como hegemonfa1 dP.I prolet.arJado, 

así ninguna clase puede det.ent.ar el pndAr sin ant.es no t.F>ner 

el dominio hegemónico de la sociedad, 

primordialment.e obt.ener el poder :real y en sP.,-;uiria. el podPr• 

formal. 

Abordar la problem.át.ica dP. lns relaciones dP.J Est.ado 

mediant.e el análisis hegemónico es alt.amf!-nt.e diAAmico, ya quP 

en ella podremos saber los cambios que !';P. operan dent.ro del 

desarrollo capitaUst..t1, est.e caso México. Est.á 

met.odología es bast.ant.e üt.il para :realizar un est.udio acorde 

con las relaciones que E"Xist.en ent.rP el Est.ado y Ja sociedad. 

Así por ejemplo en Mffxico,los c.<tmbios en la hegemonía 

que t.uvieron lugar en el rOgimen pot>firist.a en los años: 

de 1876 encuenl..ran primordialmP.nt.e, el apoyo al 

capit.al ext.ranjero- inversicin inglesa, f'r.rt.ncesa, alemana 

y est..adunidense principalment.e, t.eniondo como result.ado 

un cambio en la composición del poder. 

De 1886 a 1907 hay una irrupción por part.e de la 

burguesía mexicana en diversas rama..~ indust.ri-"lleR-la..o:; cu~les 

superaban de dos a uno - a la inversión ext.ranjera. así para 

1090 encont.ramos una burguosia ampliament.o fraccionada 9 

La concent.ración del poder y la riqueza ocasionaron la 

crisis del Est.ado lihel"al olir;cirquico, ya que la l"iquezn. la 

detent.aban sólo dos fracciones. Por un lacio, el gNtpo que 

rodeaba a los cient..ificos - ¡;ruptJ de abo¡;ados pert.pnecient.es 

al llbel"alismo y por ot.ro, el círculo de amir;os de 

Porfirio Díaz. La primera, manif P.st.aba los int.ereses de la 

burguesía indust.rtal-bancaria del país, el segundo encabezaba 

las demandas de la oligarquía regional. 

Una part.e do la burguesia provinciana que fiff encont.raba 

3Juan Felipe Leal. Op. Cit.. p.23. 



excluida del poder formaba el part.ido ant.ireeleccionist.a. Por 

ot.ra lado tenemos al campesinado prolet.ario, el cual había 

vist.o decender su nivel de vida uniéndose contra la oliga:r-qlÚa 

porCirista. 

Aunado a estos acont.ecimient.os - fraccionamient.o de Ja 

burguesía, una burguesía regional excluida del poder polit.ico 

y el descont.ent.o campesino por Ja f'alt.a de t.ierra .. , 

con la crisis int.ernacional de 1907 .. 1908 que pone fin al 

modelo agro-export.ador t.raduciéndose en conf lict.os 

int.erburgueses, quiebra de pequef'l.as y medianas indust.rias, y 

una ola de prot.estas obreras .. principalment.e las huelgas de 

Cananea y Río Blanco - ponen en grave pelir;ro Ja 

est.abllldad del país. 

El moviment.o armado dest.ruyó al Estado 

liberal-olir;árquico, basado en la explot.ación de Ja 

t.ierra, con la lucha campesina, una lucha que en un 

principio pugnaba por la recuperación de los t.ítulos de 

propiedad de los pueblos y que con el tiempo lor;rara el 

reparto agrario, desde a bajo, pasando por alto el marco 

burgués. La revolución cont.ra Díaz es encabezada por 

Francisco I. Madero quien como se verá en el capít.ulo 

3.2, después de combat.ir al rég-imen arcaico de Díaz y 

ser oposit.or a éste en las elecciones presidenciales, 

mot.ivo por el cual encarcelado, después de la 

reelección de Diaz, sale de la prisión y redact.a su' plan 

de Sn, Luis', con Jo que desconose las recientes 

elecciones y llama a Ja población a tomar las armas para 

el día 20 de Noviembre de 1910. 

La revolución conmosionó a todo el país y asi lo 

comprendió el mismo Díaz quien renuncia al poder y se 

embarca a Europa a bordo del 'Ypiranga' poniendo f"in a 

la revolución bursuesa, por lo que se convoca nuevamente 

a elecciones. 

Francisco I.Madero r;ana las elecciones y convoca a 

poner fin al movimiento armado y pide deponer las armas, 

pero no da solución a los problemas nacionales de 
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reparto a~rario. Est.e gobierno est.uvo dirigido por una 

burguesía regional emprenderora que en t.iempos de 

Porfirio est.aba excluida del bloque en el poder y que 

además no podía ir más alla en cuant.o a ref'ormas a Ja 

sociedad por su f"alta de comprensión en la conf"igul"ación 

del nuevo Estado que se venia gestando. Como dice 

Oramsci 'el grupo encargado de llevar cabo la 

hegemonía hace avanzar al conjunto de la sociedad, 

cuando este grupo deja de empujar hacia adelant.e la 

hegemonía del grupo ent.ra en cl"isis', y en una 

revolución esto es de vida o muert.e y el aposto) pago 

con la suya las consecuencias de no saber darle una 

dirección adecuada a la propia inercia del rnovimient.o 

armado. 

El campesinado no estaba conf'orme con el gobierno 

de Madel"o por que seguia padeciendo sus problemas 

anteriores de carencias de tierras para el cultivo. El 

nuevo proyecto no cubria las paut.as establecidas por el 

Plan de Ayala cuest.ión poi' la que los campesinos se 

resisten a deponer las armas. 

El Plan de Ayala toma f"orma en Ja Convención de 

Aguascalient.es en 1914, con el éxit.o de dicho plan, se 

desconose a Venust.tano Carranza como pl"imer jef'e de la 

revolución, nombr-amient.o que se le había ot.orgado a la 

muerte de Madero, además se acept.an varios incisos del 

plan ref"erentes al repart.o agr-ario. 

El gobierno de la Convención est.aba int.er;rado por 

una pequeño burguesía, conf"usa, r-ecelosa y ambigua como 

clase, colocada ahí por Jos ejercit.os campesinos. En 

est.e mismo año, el gobierno do la Convención llega a 

Palacio Nacional y Carranza se ve obligado a salir- de la 

capital rumbo a Ver-acruz. 

En est.a situación exist.ía un vacio de poder, por 

que los campesinos no tienen prot;l"ama polít.ico p1>opio, 

ni lo podian t.ener, para llevar a la practica en esos 

moment.os por la car-encía de una alian.2a con la clase 
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obrera y por Ja manera parcial o local de ver su 

problemática. Sin contar con las maniobras de la pequeña 

burguesía que presedia el gobierno de la Convención, 

enemigos int.eriores de Jos campesinos, en donde, 

aparent.omente estaban a favor de este gobierno, pero que 

hacian t.odo lo posible para sabotearlo, para 

desmembrarlo, para restarle f'uerza al no suministr-aro 

armas o trenes para mant.ener-los inmoviles en momentos 

decisivos de lucha, a los ejercitos campesinos:. Para no 

poder ir a combat.ir al carrancismo y al obregonismo y 

poder terminar asi con estas f'uerzas oposit.oras, las que 

después lacraran su reorganización, tomar las banderas 

campesinas y son los que al final venceran. 

Al no dejar que las masas campesinas t.enr;an una 

experiencia dent.ro del gobierno, la t.endencia que 

vencerá.- ref'ormadores-hciendo suyos los fines de Jos 

radicales, qui t.andoles el filo revolucionaJ>io, 

concediendo espacios de poder a dirigent.es de varias 

tendencias opositoras, haciendo una revolución pasiva. 

'La revolución pasiva, 

construcción conceptual 

se 

que 

indica, 

procura 

es una 

eHpJicar-

<hist.óricament.e) cómo las clases dominant.es preservan el 

poder absorbiendo a nucleos radicales antagónicos; es la 

determinación del poder en una dinámica 

revolución-rest.auración, conservar diciendo 

cambia o cambiar muy poco. Filosóficament.e se plant.ea 

como la absorción de la ant.ítesls <radicales> po:r la 

t.esis (conservadores), ést.a es la que se desarrollat se 

t.rata del ref'ormismo que no se reconoce tal, que habla y 

act.úa en nombre de la revolución; discurso y gestión que 

t.iende a excluir a las masas, a evit.ar- sus l:rrupciones 

en la lústoria; el papel de ésta lo asumen los líderes, 
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los despUe¡;an Jos intelect..uales'.1 

Est.o f'ue Jo que sucadio en el t'obierno de la 

Convención; f'ueron absorbidos por Ja corrient.a 

reformista, la corpient.e obregonist.a ll'IP act.ua en nomhre 

do Ja revolución- por que a part.ir dA Ja ConvPnción Jos 

días de Carranza est.aban cont.adas, por su inll"ansigencia 

polit.fca de quel"er dar soluciOn a lo~ problPm.tl."'.: 

ar;rarios"", y en donde el papel dP las m;\Sas es excluido 

por- sus lideres quiPnes f'orman parte del nuevo r;obierno, 

como Vf:'f'amos en el cApit.ulo t.ercoro. 

La reor,;a.ni:zacicin del pais, se da pt1ea, en t.o:rno la 

cuest.ión del poder con la necesidad de 11na nueva C'".onst.i t..ución 

- la del 17 - que incluye de f'nrma expropiat.oria Jas demandas 

de los ejiircit.os camp(,>sinns, dandolf't una tran ler;it.tmidad al 

Est.ado vía ref'ormas sociales. 

Los alt.os mandos de los g-rupos armados se Pncuent.l'an 

una nueva sit.uactón poJílica poi' su independencia frent.a a 

la..o;; clases dominantes y dominadas por ir;ual. 

La burguesía y al campesinado quedan un t.ant.o débiles y 

se ret.i ran de la esct3'na polit.ica, el Est.ado t.oma ciert.a 

indnpendencia con respect.o a ella.e;. 

La manel'a en que f!ncal'na PI Estado donde eJrtist.e una 

burguesia débil par-a gobArnar y el pr-olet.ariado es torlavia 

incipient.e, es 1Jn régimen con un podel" ejecutivo f"uert.e 

emanado de pret.ol"ianf!';mo, como clase media 

polit.ica, 

t.iene 

llamado 

la 

bonapartismo. E'st.Ft r;obierno 

t. ar ea de cont.ener 

bUl"ocracia 

las clases, estando ellas Estado dP evolución y rle 

madul"ez. Est.a forma de ost.ado es de t.Jpo t.l"ansitorio, ya 

que no gobierna direct.ament.e la burr;uesia, nJ el prolet.al"iado 

y t.ieno una aut.onomia relat.iva con respecto a est.a.s clases. 

Más por aso no se puede dech" que no sea un Est.ado de 

1Mart.inelli Jos9 Maria. 'La Revolución pasiva: una Ject.ura ~e Jos 

cuadernos de l,,,_ cárcol'. Dora K<:lnous:o;i y Javier 

Mf>na. Reseña.Revista Rrecha N.2, MéKico, 19R7,p.t27. 
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clase, lo &s y de la clase poseedora. 1 

Después de una lucha encarnizada queda una bur~uesia 

lncipiont.e que para lograr dominación, est.3. buscat>á 

favorece!' su ascenso a la vida del Est.ado, sino que ademo:i.R 

este proceso intentará una vet>dadera absor-ción de )os 

element.os act.ivos de las clases aliadas e incJuso 

enemigas conociendose el proceso como revolución pasivaz. 

La revolución pasiva hace r-eCor-mas a la sociedad por 

part.e del cr-upo dominante, ref'ormas que hast..a cier-t.o' punt.o 

puede rebasar el mal"co burt;ués. Est.a.s se caract.erizan por 

una debilidad de t.. bur!"uesiíé en lo económJco, un lo rolít.ico 

la fracción hegemónica t.iene una función prot;rosist..a y hace 

avanz~ al conjunt..o de la sociedad. 

La burocracia polit.ica que t.oma el poder-

encabeza.da por 'el t;rupo Sonora• quienes ropresent..an los 

int.ef'eses de la burcuesia agro-1ndust.rtal empr-enderoN\ 

del not't.e del país: que apenas se est.aba conf'ot"mando y 

que se encont.raba ya en g-er-mon en la r-evolución, que 

después de est.a va t.omando f'uerza y s:e va conrormando 

como una burguesía nacionallst.a prohijada por el Est.ado> 

con un papel sigrúficat.ivo pero declinant.e a lo largo 

del periódo de '1940 a t985 aproximadamente. 

Así pues- la. consoUda.ción del nuevo bloqua en el 

poder t.uvo un periódo de maduración que abarca de 1917 a 

'Marx Carlos y Fede1>ico Engels. .El dJeciocho br-umario de Luis 

Bona.part.e. Ed. Pror;reso. T.I t976. 
1 La Revolución 

Pasiva, dado- que decápit.a a la dlt't'"cción de 1As clases 

aliadas y advet'sarias. las priva de su propio inst.rument.o de 

Jucha polit.ica y crea un obst.ac.ulo para su const.it.11ción 

clases aut.ónomas. 

Este proceso rapt>asent.a un.a dictadura sin he,;emonia ya 

que reprime, cont.rola y desaf:rºt:ª a las masas - como Jo hacen 

t.odos los Est.ados dict..at.oriaJes, es sin duda dominar, pero no 

dirigir. 

Duele Oluckmal.'Gramsci y el E.:st.ado'.,op.cit.p.77. 
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1938 con el gobierno de Cárdenas. 

Después de la est.ruct.uración del Est.ado, el bloque 

en el poder queda integrado por una hllI'oc?>ada 

polit.ico-núlitar formada poi" Camilias del campo y la 

ciudad y de clase media; profesores, pequños 

~ricult.ores, et.e; grupos que se fueron enriqueciendo 

dentro del gobierno acumulando enormes Cort.unas. 

Los canales de part.icipación que t.l"aza la 

bul"ocracia son de manera col"por-at.iva o ?"epresent.at.iva, 

reconoctedo y organizando- a t.ravés del aparato de 

Est.ado-, a las dist.int.as clases sociales por l"amas 

específicas de actividad económica, est.a organización es 

el part.ido de Est.ado <PRI> y sus clif'erentes sectores. 

Uno de est.os signos es la relación del Estado con 

las principales orgoanizaciones empresariales (CONCAMIN>, 

(CONCANACO>; con los obreros (CTM>, campesinos (CNC) y 

el sect.ol' popular <CNOP>. 

Así, las decisiones son tomadas por Jídel"es que no 

representan los intereses de Ja población .El pal"t.ido 

de Est.ado es el que toma la decisión en la elección pal"a 

presidente de la !"&pública y de los gobiel"nos de los 

Est.ados, además elige a los lideres charros que pl"esiden 

estas Ol"ganizaciones corporat.ivas. En conclusión, 

t.enemos pues, como herencia del movimiento 

revolucionario una inst.itucionalidad no democrática, 

maniatada por f"raudes electorales, con un 

presidencialismo CuerteJ por un aut.orit.arismo &KaC&l"bado 

y por corrupción. 

La crisis que se empieza a dejar sent.ir en los años 

set.enta, como crisis de la economía y que tomal"á t.intes 

políticos por la col"rupción gubel"namentaJ 

cont.ext.ualizado poi" una crisis mundial a causa de una 

caida de la t.asa de ganacia intel'nacional, hace 

l'eaccionar a las masas populal"es quienes empiezan a 

tomar conciencia de sus problemas; calda dl'amát.ica del 

salario y del empleo, inses-ur-idad social. Esf;os sect.o:res 
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hacen avanzar al conjunt..o de la sociedad, exigen mayor 

salario, más empleo, más seturidad y sobre t.odo más 

democracia. Echando por t.ierra la f'orma corporat..i va de 

part.icipación de la población, irrumpiendo la f'orma de 

cont.ener a las clases ,con lo cual, el Estado y su forma 

de f'uncionamient.o ent.ran en crisis. Con las elecciones 

para president.e en 1988 hay una dudosa victori.a del 

part.ido of"icial y aumenta la f'uerza de Ja oposición. 

La modernización que asumio el Estado mexicano como 

poüt.ica ant.tcrisis, como pauta de desarrollo del 

· capit..aUsmo mundial, 

indust.rial y en la 

se basa en 

especialización 

la 

de 

product..ividad 

Ja industr-fa 

nacional en Ja f"abl"icación de productos man uf' a et. urel"os 

para competir con la industria mundial, extst..e por 

t.ant.o, una int.ernacionalización del capital, de la 

burguesía y de Jos Est.ados <TLC). 

Hay pues, una reest.ruct.uración del bloque en el 

poder, donde Ja hesemonía va pasando de Ja bur-gouesía 

nacional a la burguesía int.el"nacionaJ más pode1>osa; Ja 

burguesja monopóUco-f'inanciera, con Ja aplicación de la 

polit.ica neoliberal. 

Así tenemos una burt;uesia alt.amente f'raccionada que no 

ha podido llegar- a la hegemonía polit.ic'.a. ni g-ober-nar mediante 

sus l"epl'esent.antes direct.os, sino que realiza sus intereses 

a t.1>avés de una bu1>oc1>acia polit.ica que encarga de 

:reajustar el de sal' rollo ca pi t.alist.a dP. Mé>dco 

intereses. 

a sus 

En México ya no se puede hablar de una burir;uesia o un 

proletariado incipiente, por lo que la buroc1>acia r;obernant.e 
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debe de cambiar sus f"ormas de'cont.N'tt.o sociaP3
• ya que la 

nueva situación cuestiona a c:ada momento la 

burocracia dominante. 

1Encontrar una f'orma de asociación capaz do defender y prot.er;er 

con toda la f'uerza común Ja persona y bienes de cada uno de los 

asociados; pero de modo que cada uno de estos, uniéndose a todos, 

sólo obedezca asi mismo y quede t.an libre como ant.es, 

Rousseau Juan Jac:obo. ~El contrato social'. Ed. 

Linot.ipos.,p.14. 



CAPITULO l. 

EL CONTEXTO ECONOMICO Y SOCIAL 

La bonanza de la economía int.ernacional de 1850 a 

fines del siglo pasado aparece en la perspect.iva de los 

países subdesarrollados, como una expansión del sect.or 

exportador ya exist.ent.e o como el surgimlent.o de nuevas 

actividades export.adoras.' 

El increment.o de la demanda de los product.os de 

exportación y al int.er-és poi" los recursos nat.urales del 

país expol"t.ador, son aspect.os tmport.ant.es para el 

as:ent.amient.o de empresas ext.rajeras que estimulan la 

ampliación y modernización da la act.ividad export.adora 

ofreciendo comprar la producción y proporcionando 

maquinaria y herramienta, y demás insumos para la 

indust.rta, además de recursos Cinancieros. Ot.ra f'orma de 

creación de empresas es la asociación de indust.rialas 

nacionales con extranjeros 

productiva. 

en la misma act.ividad 

El sact.or- exportador t.ambién es la principal f'uent.e 

para allegarse recursos por part.e del gobierno vía base 

t.ribut.aria. 

Se ent.iende así la import.ancia del sect.or 

export.ador en el sist.ema económico de los países 

perif'éricos, el cual es el principal generador de 

ingresos y divisas para los paises mencionados, pei-o aún 

así la import.ancia de est.e t.ipo de economías cambia según 

' ••• en el caso de México el impact.o ext.erno derivado de la gran 

expansión de la economía internacional druante el siglo XIX, se 

maniCtesta principalmente por el crocimtento de las exportaciones 

da ganado y minerales; aunque dicho ci-ecimiento se insinuaba desde 

mediados del siglo, sólo se concentra en Corma significat.iva 

después de la t.oma del poder por Porf"irio Diaz en 1876. 

Swikel Osvaldo y Paz Pedro.El Subdesarrollo Lat.inoamericano y la ./1~. 

Teoría del Desarrollo. Editorial siglo XXI, México, 1982.p.339. 



caract.eristicas de las principales act.ividades 

export..adoras y la est.ruct.ura económica social y polít.lca 

preexist.ent.e. De est.a manera se abre un abanico de 

posibllidades ent.re lc1s casos ext..remos, en primera 

inst..ancia, cuando se lográ aprovechar al rn.SMimo la 

influencia t..ransf'ormadora de la act..ividad export.adora 

sobre el rest.o del sist.ama product.ivo y, cuando el sect.or 

e~ort..ador const.it.uye un a11t.ént.ico enclave que t.ienen 

esca.sisima vinculación direct.a e indirecta con la .. econonua. 

La manera en que se vinculan los paises 

imperialist.as con los países de mayor desarrollo en 

lat.inoamerica fueron los que mayor crecimient.o del sect.or 

eNport.ador most.raron como México, Brasil, Argent.ina y 

Chile, que no sólo lacraron at.1mf"nt.ar en f'orma creciP.nt.e 

su población, sino t.ambión el product.o t..ot.al. 

Además de crear una import.ant.e red de inf'raest.ruct.ura 

económica y social. 

En México el impact.o de la demanda ext.et"na derivado 

de la expansión de la economía int.ernacional r:;e refleja 

en el aument.o de las export.aciones de ganado y minerales. 

En un principio los malos transpot"t..es y los alt.os 

aranceles est.aban en cont..ra y no est.imulaban a la 

inversiOn 

suficient..e.z 

Así 

nacional ni 

un aspect.o 

eJrl.ranjera que además no era 

de primer orden en el 

desenvolvimient.o del país fue la const.rucción de 

ferrocarriles que comunicara a la capit.al con los cent.rm; 

de producción y dist.ribución más import.ant.es, ya sean 

nacionales o ext.ranjeros y poder a$Í int.egrar un mercado 
10svaldo Sunkel y Pedro Paz. El Subdesarrollo Lat.inoamericano y la 

t..eoría del desarrollo. Ed. Sir;lo XXI 1970. Décimosexto Ed. 

1982. P.312. 

zVer Raymond Vernon. El dilema del desarroUlo económico de 

México. Primeril ediciOn 1966. Ed. Oiana S. A. 
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interno. 

Como un elemento a dest.acar, en el breve periodo de 

(fobierno de Manuel Oonzález se con.o;:truy~ron -t 1659 

kilómetros de vías f'erreas lo que int.eg-r-ó ~n forma 

inicial al país. En los años de 1984 a tBOH se sumaron 

61350 km. de vías f'erreas en suma, pal'a 1010 :i;:p r.ont.aba 

con un t.ot.al de 19,280 km.construido~. 

La inversión e"t.ranjera que const.ruyó los 

CerrocarrUes est.aba int.er;l'ada por capit.al noI>t.eiamericano 

el 47 por ciento y la propol'ción dedicada a Ja minería 

era del 6 por cient.o,en cambio la inveI>sión hl'it.ánica 

est.aba compuesta del 21 por cient.o dedk:ada a servir.fo!"; y 

et.ros 8 por ciento a Ja deuda pública de Mé"ico. F.l 

capit.al f'rancés fue el quP se interesó más por la 

act.ividad indust.rial mexicana, en donde pal't.icipaba con 

un 65 poi' cient.o de la inversión extranjera t.ot.af' .Así, a 

partir de las f'acilidades que ot.orc;a el gobiel'no a la 

inversión ext.ranjel'a se f'orma una recomposición del 

bloque en el poder que int.ec;ral'a a la. nueva fracción 

Las ci.fl'as que of"rece Raylmund Vernon son bast.ant.P menol'PS, 

ya qua menciona que ant.es de que Díaz hubiel'a terminado 

da gobel'nar había asregado 24 km. más de dPl'echo de vías a !ns 

645 que const.I>uyeron Juárez y Lerdo . 

En cambio Rot;er D. Hansen sañala que para 1910 habia 19 

mil km. de vías fel'reas, concor•dando con las cifra..-;: de 

Leopoldo Solis. 

Ver Solis Leopoldo. La Realid<"td Económica Mexic:mA: 

Ret.rovisión y Pf!'r~pect.ivas. Ed. sis-Jo XXI, Méxic.o, 1980, 

p.50. 

Vernon Raymond .El Dih~ma ... op.cit..p.57. 

Hans en D. 'La Polít.ica deol Desarrollo 

Me>ri.cano'.ed.Siglo XXI, México, 1983. 

'Rogar D. lfansren.La Polit.ica del DPsal'roUo Mfi'Kic;mo Ed. Siglo 

XXI. 1971. O&cimot.ercera edición. t993.México,19Ba, p.27. 



het;emónica del mismo hast.a su desint.Pgración en 1914. Se 

compone de la f"racción imperialist.a de la burr;uesia, 

const.i t.uida Pº" inversionist.as nol"t.eamericanos, 

b1>it.ánicos y .franceses pl"incipalmente. 

La tl"ansición de la her;emonia de la fracción 

Ube1>al-t.e1>1>at.enlente a la f'raccicin imperialista de la 

bu1>guesia, ocurre mediante una milit.arización del poder>; 

caract.eroizada por> el t;obier>no de Díaz. 

Ent.l'e 1877 y 1911, la favorable demanda ext.ranjer>a 

pal"a comest.ibles y materias: primas, inyecta dinámica a el 

crecinúent.o económico, ya que la llegada de divisas de 

ª"POl"t.ación aument.ó medida que crecían las 

e><port.aciones:, creció la demanda de insumos pat>a la 

indust.rla y el salario de los que obt.enian sus inr;resos 

del sect.or expo:..""t.ador, así f'ue como se est.imuló el 

mercado interno. 

La construcción de f'errocarril, la inversión 

ext.ranjera en la indust.ria y la polít.ica prot.eccionist.a 

del ¡;"Obier-no dieron como resultado el crecimient~o de 

algunas ramas de la indust.l'ia nacional. 

Ot.ros productos que se e"plot.aron .fueron el y 

pt-incipalment.e la plat.a, con estos metales se sir;uió 

t.arnbtón a OKJ>lot.Gr ot.ros mot..ales induszt.t-ialeG' como el 

zing, el cobr>e, el gl'af'ít.o, plomo y ant.tmorúo.f. 

También hubo comercio eJrt.erior en pl'oductos 

agrícolas como los t.radicion.ales, henequén, madera, y 

cueros, además se sumaron a est.os art.iculos ot.ros como 

el caf'é, el r;anado, el al~odón, garbanzos, 

vainilla, y chile. 

En cont.rast.e, ta rama de al"t.ículos de consumo int.erno 

decreció y la producción de mat.e1>ias pl'imas y product.os 

de e"Port.ación creció est.o nos l'efleja una ext.ruct.ura 

agrícola bipol~, por un lado, t.enemos a la agricult.ul"a 

lat.ifundist.a, de hacienda, y pl'opiedades individuales, 
1Roger D. HansP.n. # La política'.. op. cit... p.29. Vor t.ambién Raymond 

Vernon.• El dilema .. ' op. cit..p.ó'l. 
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las cuales se les apoya con obras de rie¡;oo, cr~dit.o y 

otras f'acilidades, además de que ésta f'orma dP. 

ar;ricult.ura cuenta con las mejores t.ier-ras; por nt.f'o lado 

tenemos los ejidos y poblados con una economia de 

aut.oconsumo que producen sólo en pequef'ias proporciones 

para eJ mE>rcado int.erno y que no cuent.an con t.ecnolo~ía 

ni con apoyo l:)Ubernament.al. 

Así tenemos que Ja pt•of'fucr.icin Je maiz cayo en 50 

porcient.o de 1977 a 1910. Anualment.e hubo un déficit. en 

ta canast.a de consumo popular, cJencit. que se t.uvo que 

cubrir con import.ación, t.enemos que t.omar Pn CURnt.a qua 

el maíz es de proimovdial impovt.ancia en Ja canast.a del 
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mexicano.1 

En Mthdco la est.ruct.ura de la propiedad ag-raria en el 

af'So de 1910 la ocupaban por un lado cPrca riel 90 

por cient.o de la población rural dPl pais que ocupaba muy 

poca t.itJrra en pobl;1rlos o pPqllet1as parcPlas y Jo que 

pasñha era Ja gran concent.ración de la t.terra,lo q1.1e hizo 

que disminuyera la producción P"rc:Ápit • .aJ. D11r:mt.e los 

Rog-er D. Hansan t:lice qua hay una combinación de 

t,ondencias diferent.es. Primero In producción de ma.t.el'ias 

primas para el mercado int.erno, se elevo a una t.asa anual 

del 7..2 porcient.o, segundo la producc:ión para 

export.ación 

creció al 6,5 porcient.o finalment.e, la producción de 

alimentos y bebidas para el mercnido mexicano disminuyó a 

una t.asa anual del,0.5 por cient.o, fue est.a última 

t.endencla lo que hizo que muchos coment.arist.a..c; 

cont.emporAneos hJcieran la advert.encia de que el campesino 

mexicano estaba siendo llevado a la inanición. 

~ pesar de qUP. la ar;ricult.ura de expor-t.ación ci-eció el 

sect.or- en su conjunt.o se mant.uvo pr-ar.t.icament.e estancado y 

la pr-oducción de alimento creció a una t.asa mPnor que Ja 

do Ja población de t.al manera que el consumo percapit.al de 

art.iculos de Ja diet.a popular disminuyó. 

En cambio Raymon Vernon dice que la pi-aducción de 

maiz principal cosecha aliment.tcta del mexicano aumant.o. 

En r-ealidad da 1990 

producción 

1910, Pl aument.o de la 

del maiz, t.rir;o y f"rijoJ, solo Axcedió poco al crecimiPnt.o 

de la población ... las cant.idados de los aliment.os 

consumidos por MéKico subió del 40 porcient.o al 45 

porcient.o en est.e pet>iódo en t.ant.o que la población t.ot.al 

aument.o aJt>ededor del 20 poi- cient.o. El Dilema .,op.cit..p.72. 

Hansen O. Rogar. 'La Po lit.tea de Desar-r-ollo .. 'op.ct t.. 
Vornon /El Dilema .. .'op.cit..p.72. 



primeros 10 af1os rJe Ja revoh1ción la P.c:onomi.R mP.xir.an4'11, 

como es f'.iicU de ent.ender, sufrió unai crocient.P. baja en 

sus pl'incipaJes 

manUfact.ui-eros. La 

product.os 

minería 

como 

bajo 

los minP.ros y 

un 40 por cient.o 

y Ja manuf"act.ura en 9 por cient.o. La producdcin agrícola 

t.ambién disminuyó: a mediados de la t.ercara decada. 

No nbst.ant.e • part.ir de 1990 ohserva PI 

desenvoJvimient.n de una import.ant.e burr:uesia lndust.rial 

mexicana, lit:ada al comorcio, a la banca y nl ar:ro.2 

Ya que el úJt.imo decenio dPl sit:Jo xrx E>J CN~cimh~nt.n 

indust.rial f"uA norido, se. su .. c;t.it.uyeron tmport.acionPs, E>n 

la indust.ria de cement.o, dinamita y sideT'11rr:ía, PO Ja 

industria del tabaco, la producdón de vidrio plano y 

ot.ros art.icuJos manuf'act.ureros. Sin embarr:o,sA aprecia 

t.ambién el surr;imient.o de una clase indust.rial nat.iva. En 

primera inst.anci.a Jos ext.ranjeros meHic<:1nizaron. 

recordemos que los f"rancesos eran los principales 

inversionist.as ext.ranjeros en la indust.l'ini, muchas 

f'amllias se Jes llamaba eHt.ranjP.ros - el r;rupo sobre vi vi O 

a Ja revolución meHicana y dici una cont.ribución sólida .=t 

Ja creación de Ja clase indust.rial moderna del pais. 

En suma, uno de Jos cálculos ef"ect.uados, indic;:¡¡ que 

la nueva inversión nacional en la industria superaron a 

las nuevas inversiones ext.ranjeras,en propol'ción de mas 
de dos a uno,en el periodo de 1086 a 1910.

3 

En 1908 hay una expulsión de un sect.or d& los 

t..errat.enient.es del bloque en el poder por el laudo emit.ido 

por Porfirio Diaz en f'avor de Jos bancos, que modJfica Jos 

t.érminos de la distribución del poder y const.it.uye de 

hecho, la expulsión de la t;ran masa de los t.errat.Pnic.ont.es 

2 Raymund Vernon.' El dilema ... • op. cit.. p.3t'i, 

3 Juan Leal Felipe.' México: Est.ado, Bur•ocracia y Sindic':.a.Los'. Ed. El 

caballit.o. México,1986. 
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del bloque en el poder. 

De 1908 a 1914 hay una desintegración del bloque en el 

poder y dest.rucción del Est.ado liber-al-Oligárquico. En la 

lucha revolucionaria. 

La crisis internacional del 1907 a 1909-por la caida 

del precio de la plata y de la mine ria en r;eneral-, se 

t.raduce en la quiebra de un sin número de pequeñas 

fábricas, en prot.est.as prolet.arias, en insurrecciones 

campesinas y en enfrent.amient.os ent.re cient.íf'icos 

t.errat.enient.es y cient.if'icos de la fracción burguesa 

regional. En fin, la primera década del siglo presencia 

el colapso del desarrollo capit.alist.a dependiente 

agro-minero exportador. 

En 1917-1938 hay una integración de una dirección 

pequeilo burguesa que transformada por la propia 

revolución y por el cont.ext.o en una burocracia milit.ar y 

polít.ica, que aparece en aquellos rnoment.os como la única 

Cuerza capaz de est.ruct.lll"'ar- un nuevo est.ado ,el 

enCront.amient.o y conCront.ación de los diCerent.es grupos de 

poder en esos ai"l.os. Cse est.udiará en los capít.ulos 

precedentes>. 

Los y grupos, int.et;rant.es de la 

burocracia, 

individuos 

devengan en empresarios, comerciantes, 

agrícolas e indust.riales, por vía 

t.ravés de los puest.os públicos. 

del enriquecimiento a 

El nuevo Est.ado y su vinculación con el slst.ema 

económico present.a, sin duda, una perspect.tva est.rat.égica 

y reveladora para cualquier int.ent.o de caract.erización del 

Est.ado. 

En est.e panorama r;eneral, es como se gest.a la 

dict.adura de Porfirio Díaz, dent.ro de él, la composición 

de su bloque en el poder, así como la desigualdad e 

lnjust.icia social que emanan del gran desarrollo 

económico del pais, lo cual se verá en el capitulo dos. 
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CAPITULO 11 

2.CAMBIOS EN LA llE<lEMONIA DEL PORFIRIATO 

A la Uegada de Por-Cirio Díaz al poder en el año 

de 1876,en el país se encont.raba dividido por dos 

t.andencias polít.icas,la Liber-al y la Con.ser-vadol'a, las 

cuales no llega.r-on a t.enel' el cont.i-ol real del poder. Sólo 

de manera f"ormal y por periódos muy col't.os de Uempo se 

encontraba dir-igiendo al país. En ese cont.ext.o la Jabol' da 

Porfirio Diaz rue la de edif'icar- un Estado f'uert.e y 

centralizado. 

El ant.iguo Partido Liberal so había dividido en dos 

t.endencias;. La civil que 

dil"igent.es poUt.icos,y por 

acrupaba a los of"Jciales de 

,acl'upaba a Jos p:rincipales 

ot.l"o lado, la milit.a:r que 

los ejél'cit..os r-epúblicanos y 

sus diferencias eran cada vez más abiel't.as. Las élit.es 

int.eJectuales,eclesiást.icas y la naciente ( b\ll"guesia 

t.errat.enient.e que se habían l'eclamado- y de hecho era una 

de las más consel'vadol"as de todas las fr-acciones- ,del 

Pa.J"tjdo Consa:rvado:r comenzaron a actuar de manel"a más 

abierta. 

El general Díaz se dedico entonces a l"enovar los 

cu.adl'os del ejército, gua:rda una acti t.ud de tolerancia 

f'rent.e a la iglesia y nombr-o en los car-gos púbUcos a 

varios de sus opositores. Gracias a asa política llamada 

más tarde de conciliación ,logró gana:rse el apoyo de la 

mayor parte de Jos liberales y de muchos antiguos núembros 

del partido conservador. Los Jerdlst.as,los iglesist.as y los 

ju.aristas desaparecieron progresivamente y pronto no hubo 
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más que pal"tidarios del t;eneral Diaz y de su gobierno:'º 

En est.a et.apa de inicio del lar~ período porf'irist.a 

ya no había ningún gor-upo polít.ico de impor-t.ancia que 

disput.as-a o minlrnament.e se manif'est.ara en cont.ra del poder

porf"irista. 

Las post.eriores disputas que se dan dent.ro dol bloque 

en el pode.r son expresíon de las f'ricciones de las 

dif'.g.rent.es f'racciones del go:rupo dominant.e. 

Los diver-sos pa.rt.idos asociaciones polit.icas 

exist..ent.es en el pais,cost.it.uidos por Jo goene:ral en torno a 

caudillos milit.a.res un notable local,desapa:reciel"on 

poco a poco y sólo prevalecio la ideologoía posit.i vist.a del 

nuevo bloque hist.órico. 

En la primera etapa del gobiei-no de Oíaz,este 

compartía en pl"incipto una acept.ación,sóJo verbal,de las 

principales t.esis Hber-ales,heredadas de la revolución 

francesa y de la doct.rina de juan Jacoho Rosseau,pel"o de 

hecho dominaba de manera cent.ralizada y dejando a un lado 

reivindJcaciones 

signif"icat.ivas¡hacla 

conservadol"es.Los 

suyas 

]Og"l'OS 

las 

de 

Ubel"ales 

aspil"aclones 

la l"ef'ol"ma 

de 

más 

los: 

p:rogresivament.e abandonados en el curso de los sl¡;-uient.es 

años, Ja iglesia católica pudo reconst.l"uir podel"ío 

económico,los grandes latifundist.an se f'ort.alecieron con 

La polít.ica de conciliación sólo 

componiendas a ciert.as personas de oposición al l"égimen 

dando un poco de bienestar personal,no social.La sociedad 

.se encont.raba en eJ más t.errible tJr-anaje y explot.acfón. 

Ver López CHant.al y C6rt.es OmaX",'EI Pi-ot;:rama Del Pa:rt..ido Libera! 

Mexicano y Sus Ant.ecedent.es'.Ed.Ant.orcha.Mé>dco. 

Gar1"1do Luis javiel". 'El Part.ido de la Revolución 

Inst.it.ucionallzada' ed.Slglo XXI.México,t987,p.27. 
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leyes que abrían el despojo y Ja denuncia de baldíos.Los 

escuerzos hechos por Juárez y Jos Liberales fueron 

t.runcados y dest.ruldos por el dict.ador ,:formándose 

así, la Cracción t.eJ>rat.enient.e laica como hegemónica. 

Al dict.arse las Leyes de Reforma poi' el gobh1l'no 

de Juárez y observados poi' su Secretar-lo de Hacienda Miguel 

Lerdo de Tejada se expidió La Ley De Desamortización De 

Bienes De Corporaciones -la cual se expidió el 25 de jurúo 

de 1856-,decret.o de desamol't.ización de fincas rúst.icas y 

Ul'banas que administren como propietarios las col'pOl'aciones 

civiles o ecJesilist.icas de la república;y como Ja iglesia 

era la principal col'poración que poseía Ja mayor pa.rte de 

la l'iqueza,Jevant.an una protesta enérgica que Uega hast.a 

las armas. 

Juárez pr-etendio la f'ormación de pequei'Sos pr-opietarios 

que t.rabajasen la t.ieI>ra,pero lo que se Jogl'ó f'ue Ja 

concesión de Ja misma.Veint.e años después de la promulgación 

de la primera ley de desamoI>t.ización,aparece la segunda 

f'or-mulada por Por-:firio Díaz,Jo cual vino a agravar- más la 

situación de los peones acasUJados y de Jos jornalel"os 

agrícolas.En est.a ley se aut.orizó el deslinde por 

compaffias,ofreciéndoles en compensación de Jos tastos que 

erogaban hasta Ja tercera parte de Jos terrenos 

denunciados,el rest.o quedaría en manos del 

gobierno mientr-as no la compt"ara un particular o una 

compai\ia, pero Jo máximo que podía obtener era hasta 
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2500 hect.a.reas. t1 

adr¡uit>ian 

En la aplicación de dicha h~)' hubo t;l"andPs 

irl"e~ulat>idade-s,bast.ant.es las personas que 

t.iorra,sobrepasaban con mucho los Jimit.es m<trcados pot> 

est.;=;..Adem:is cfp que,,. con el prat.e>1t.Q rle deslinde se hacian 

w:ordaderos despojo::;: debhfo a que las comunidades inrlias 

t.Fonian probJama de t.lt.ulacJón,al Jgual qllP. los poblados,los 

r:ualPs el"an absorbidos ,t.eniendo en cuent.a que 

eran muy ant.ig11os. 

t.it.ulos 

A pesar de 9st.a si t.uación en PI año de 1993 

,algunos diput.ados fedet>ales, pert.enP.cient.es al 

posi t.i vismo-ent.re los que se encont.raban "1.J~unos de la 

fracción ctent.ifica como F'rancisco Bulnes, Just.o Sierra y 

ot.ros- ,elaboraron un proyect.o de ley en quP proponían 

una nueva legislación de baldlos y ent.l"e- lAs medidas a 

Lomar est.aba hacer- ilimJt.ada la e"'t.ensión de tierras 

adjudicables,y suprimir- el deber de coloniz.arlas. 

Lo que se prPt.andia en relación a las comunidades 

indias era la supresión de la propiedad y el t.rabajo 

comtJnit.ario, lo r¡ue muchos pensadot'eS de la época 

int.arpr-et.aron como socialismo imp~rfect.o y bárbaro por 

lo que se t.rat.ó de foment.at" el aspit-tt.u individual 

qnt.re los indios. 

Con el desenvolvimient.o de la producción y de las 

.ralaciones a que se dan lur;at- da manera diruimica11•a no 

correspondla la producción lat.ifundJst.a 
11Con el apoyo de la nueva lt;oy de 1893 se inició en r;ran escala la 

eliminacicin do baldios. En affos se deslindaron 

39,249,373 hect.áreas; poco más do doce millones quednron 

an b.ancos del r;obierno y i¡,l rest.n sio> la apropiaron 

compaP'iias part.iculares a hAjo cost.o 

est.rict.a riP. la ley. rsicJ. 

s:ujeción 

Cosio Viller;as Daniel.- Historia Mnderna de México., El 

Porfiri;:r,t.n la Vida Social'. Ed. Hermes., Buenos Aires., 

t.ercera edición 1973. 
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muert.as. 

Se abre asi,el paso a un nuevo t.ipo de relación 

basada en ta propiedad de los t.errat.enient.os la.icos,en 

reJaciOn su ent.rada al capit.a!Jsmo,dandose,por 

t.ant.o,ol proceso de acumulación originaria que como es 

bien sabido reprime a las comunidades indias en forma 

enérgica e impl.iacahle para despojarlas de sus t.ierr.as y 

como lo menciona Marx t.ion& el propOsit.o de separar- los 

medios de producción como es la t.ierra del t.rabajador 

para convert.irlo en fuerza de t.ra.bajo Ubre para el 

mercado.º 

Un ejemplo clásico de est.a sit.uación,en la ét.apn 

mencionada, es la guerra del yaqui,que eX't.erminó a más de 

la mit.ad de 1a población indígena,y cuando no,el indio 

era vict.ima de mult.iples at.ropellos ent.re los que se 

puede cont.ar ext.orsiones inexplicables,además de t.rat.o 

brut.al o engan<::he,el cual se hace por engaño o en est.ado 

de ebriedad por part.e del indígena,consist.iendo en 

hacerlo f"irmar un cont.rat.o para ir a t.rabajar 

princlpalment.e en t.ierras henequeneras de Yucat.An como 

verdaderos esclavos. 

La acumulación originaria de caplt.al en México se 

da seguida de una reproducción dinámica que organiza al 

país y logro cre,.;w las bases para 

desarrollo. 

post.erior 

"-Pero cómo se da est.e desarrollo,quienes lo 

promueven y que clases sociales o fracciones de clase se 

despliegan En el año de 1880 a la par con el grupo 

t.errat.enient.e se empieza a desa%'rolla.J" ot.ra f'racción 

dent.ro del bloque el poder,principabnent.e la 

indust.rial y la bancarla,es decir,no hay un grupo o 

fracción qUe t.enga una hegemonía clara y marcada dent.ro 

del bloque en el poder. 

uMarx Car-los'.El Caplt.a'. T.t.,Cap.XXIV.,La Acumulación Originaria de 

Capit.al.Ed.F.C.E,Méx:ico,1975. 
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La bur,uesía mexicana por sus orit:enes era una 

burguesía que sus t:anacias provenían del campo,y de la 

ar:rfcult.~a t.l'adicional,es pues,una de las 

reaccionarias la que est.aba dominando al país.Pero Ja 

creación de un mercado nacional no podía formarse con 

est.a burguesía nacional,fraccionada y débil, ni la 

inversión en medios de comunicación los 

f"errocarriles y las carret.eras,sin las cuales el mercado 

nacional no se podría int.er:rar.Lo que se hizo Cue darle 

ent.rada al capit..al eKt.ranjero. 

Es pues,la Cracción de Ja burguesía e>rt.ranjel'a,Ja 

que pasa a un primer plano dent.l'o del bloque en el 

poder,est.á burr:uesia est.a repl'esent..ada el 

cont:J>eso,y t.iene su cent.ro de t.oma de decisiones f"uera 

del pais.18 Pero,con el paso del t.iempo est.as CamUias de 

ext.ranjeros se mexicanizaron pasando a f"ormat' part.e del 

.. Al contr-ario pai-a Ar-naldo Cór-dova ... el desarr-oUo económico del 

país no t.t-ajo aparejado wia t.ransCormación interna do la 

clase domimant.e,pues,al Cinal su sect.ol' hecemónico lo 

siguió siendo los lat.ifundist..as. Pel'o, sin embargo, se 

pone de manifiest.o esta c1al"a dominación de la invel'sión 

ext.ranjera en la mayoría de las l'amas indust.riales de 

servicios y bancarias.Por lo que J.Fellpe Leal dice 

que el hecho de que la fracción hegemónica del bloque en 

el poder sea ext.ranjera,y que t.enga poi' t.ant.o,su cent.ro 

de toma de decisiones fuera del país,hace innecesa1>to la 

extst.encia de una escena poUt.ica:de pal"t.idos polít.icos 

y de congreso operant.e,por ello en lut:ar de mant.enel' un 

NSgtmvn par-latnent.ar-fo,presiona por la Jnst.aUJ>aciOn de una 

dtct.adUl'a del ejecut..ivo:a t.ravés del cual realizai- sus 

int.el'eses. 

Leal Juan Felipe.' México ;Est.ado ,Burocl"acia 

Sindicat.os'.,Ed.El Caballit.o.México,1986,p.22. 

y 

Cól"dova Arnaldo.' La Ideología De La Revolución 

Méxicana' .,ad.Era.México, 1983,p.42. 
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la burgusía nacional. 

El régimen de Díaz , r;oJpeado ya por sus cuat.l'o 

cost.ados,t.érmina po:r hacer c:risis con la ent.revist.a de 

Porfirio Díaz con el periocUst.a nort.eamericano 

Cleeman,y la pr-omesa del dict.ador de abandonar el 

poder- además de la avanzada edad del general- ,pero 

sobr-e t.odo y en pr-imer-a inst.ancia por- Ja sit.u.ación 

de inconrormidad que se est.aba gest.ando arraigadamente 

en las conciencias de los más pobres. 

Las f"racciones que empezaron a t.rat.ar de llenar el 

vacío del poder ejecut.ivo, se encontraban los 

cient.íficos,encabezados poro el Seer-et.ario de Hacienda 

José Ivés LimantoW",otroa f"roacción apoyaba al goberonadol' 

de Tamaulipas general Berona.rdo Reyes.Pero t.odas estas 

especulaciones f"ueron f"ustradas con la decisión do Díaz 

de volverse a reelegir por quinta ocasión.Así f"ueron 

desmenbrados Jos partidos respect.ivos que buscaban Ja 

presidencia de la república. Pero brot.aron o t. ras 

f"raciones de la buror;uesía que no estaban conf'ormes con Ja 

continuidad del régimen y eran las burguesías regionales 

apoyadas por las masas t.rabajado:ras.Uno de sus miembros 

lanzo un llb:ro La Sucesión Presidencial, donde croiticó 

de manera sevel'a al gobierno de Díaz y post.uló su 

candidatura pas-a las próximas elecciones,pero es 

encarcelado en San Luis Pot.osí y t.erminado el pr-oceso 

electoral sale en libertad y se est.ablece en Est.ados 

Unidos donde pl"omulga el Plan de San Luis,desconociéndo 

a Oíaz como presidente y convocando a t.ornar las armas 

para el 20 de noviembre de 1910,dando inicio a uno de los 

movimientos más aleccionadores para las masas. 

El grupo !Jamado los 'cient.íf"icos' f"ue el que 

representaba la mayor f"ueroza polít.ica den t. ro del 

gobierno del gener-al Díaz, pero no sólo eso, sino que 

t.ambién Je brindaba un cuerpo ideológico con su doct.rina 

positivista que ver-emos a continuación. 
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2.t LA HEGEMONIA POSITIVISTA. 

Después de la guerra de ReCorma y a Ja llegada de 

Diaz al poder ,todos los grupos y f"t-acciones se 

a,;r-upaban en t.or-no a una personalidad, que f'ue 

impulsada por una clase a Ja ' cual representaba, 

la burguesía.Arbit.ro y burguesía integraron un sist.ema 

polít.ico donde ambos se complement.aron y foment.aron,y en 

t. orno ellos,las ant.iguas oligal"'quias, clel"o y 

y ejército, liberales y jacobinos. 

justo Sierra habla de una burgusia meJd.cana .A éste 

grupo social asigna Sierra el triunfo de la ref'orma 

const.it.icional.En la guarr-a en t. re liberales y 

conservadores,pues bien son los liberales Jos que 

encabezaron el movimiento llamado de Ref'orma,f'uaron 

hombres pert.enecient.es a una determinada clase social, 

' a quien se debio el t.riunf'o Ref'ormJst.a f"ue a la clase 

media de los Estados, la que había pasado por los 

colegios , la que t.enía llenos de suei'los el cerebro, de 

ambiciones el corazón y de apet..ít.o el est.omago:La 

burguesía 

oficiales,generales,periodist.as,t.ribunos,núnist.ros,rnárt.i 

l'&S 

causa'.'" 

y vencedor-es de la 

dio 

nueva 

Gabino Barreda fue el encargado de preparar la 

ent.onces joven burguesía mexicana -a encargo del 

president.e Juárez- ,quien más t.arde dirigiría el dest.ino 

de la nación más direct.ament.e. 

La ent.onces nacient.e bur-guesia t.uvo que entrent.arse 

a dos grupos que en ese t.iempo se llamaban conservadores 

ent.re ellos se encont.raban:El ejél"cit.o y el clero.Además 

t.uvo que enf"I"ent..arse a los ant..igÜos liberales y a su 

,,..Sierra Justo.Obras Completas. 'Evolución Polít..ica Del Pueblo 

Mexicano'.,primel'a 

UNAM.,MéJdco,1957. 

ed,t94B .• segunda 
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1deolot:ia jacobina,que ant.es Ja había ut.iUzado pal'a 

combat.fl' a Jos ant.fr:Üos conservadores ahora se l"&Yel"tía 

cont.ra eUos mismos.Ahora decían cont.ra ella,lo que ella 

decía a Jos conservador-es,eJ Jacobinismo Ja at.acaba 

ahol'a con sus pr-opias ar-mas.Lo que hizo la naciente 

burguesía f'ue adaptar- oJ posit.fvismo a su pal'ecer para 

t.ener- un cont.ext.o saciopaJitico de or-den,donde puedan 

r-ealizal" sus int.el'eses. 

EJ posit.ivismo mexicano f'ue expl'esfón de una 

det.erminada clase socJal,como Jo f"ue el jacobinismo en 

la f'ase combat.fba de Ja mlsma; pero decir expl'esión,es 

querer decil' fnst.l'wnent.o al sel'vicio de Ja bul'guesía 

mexicana.•~ 

Lo que 

oponían al 

se hizo pal'a invaUdal' las f'Uel'zas quB se 

prot;l'eso f'ue dict.ar la sepal'ación de la 

Iglesia y eJ Est.ado1y Ja desamor-t.ización de los bienes 

de ést.a.Además se t.rat.ó de incluir una educacfOn con un 

espírit.u posit.ivo. 

Lo que Juárez quel'Ía para los me><icanos ef'a 

vincularlos un clero cat.óUco,un clero 

prot.est.ant.e,ya que no podía descatolizar 

MéKico1pues1era mejor f'omant.ar- el prot.est.ant.isma y 

&st.e la Ject.ul'a ent.re Jos indít;ena.s,que gastar sus 

ahorros en ci:rios par-a Jos santos16
• 

A los liberales jacobinos 

diciendo que el exceso de Ubert.ad 

les con t. rarest.o 

abst.racto y 

per judicial,y llevaba a la anarquía de la sociedad y de 

Jos indivJduos,s:e pr>et.endia una Ubel't.ad burguasa,de 

ol'den y pr-og"r>eso,que est.aba de acuer-do con al cont.ext.o 

por> eJ cual pasaba México,ya que en &Re momento no se 

podía ir mas allá en cuant.o a Uber>t.ades. 

A la Ueg"ada de Díaz al poder,no había surg"ido un 
1~2ea Leopoldo.' El Positivismo En MéKico'.,ed,F'CE.,pr-imer>a ed.1943.En 

un sólo volumen. México,1943,p.50. 
16Sierra Just.o.' EvolucJón ... 'op.cit.. 

17 



t;rupo dominante.sino muy a medias.A pesa:r de que 

vencidos y vencedol'es so repal"t.ían el 

pl'esupuest.o,habia f:racciones hegemónicas, resultado de 

una sf t.uación nueva,peJ"CI est.á t.ran.sf"oNnación nueva era 

el advenimiento del capit.aJ ext.ranjero a Ja explot.actón 

de Ja riqueza del país. 

Así Díaz unifica Jas f'uerzr.s mora.les y mat.er-iaJes a 

una causa especifica y est..a causa era el desar:rolto de 

los intereses de una clase sociaJ,a la cual 

:representaba.' 

EJ positivismo es una teoría que aplicó Ar;ust.o 

Comt.e,cuando la hurt;uesia se encont.J>aba triunfando en la 

revolución rrancesa,al igual que en México ,Ja burguesía 

era dueña del poder politico dentro de la ola 

revoJucionaria,pero la burguasia ya había t.él"mfnado su 

etapa revolucionaria. 

Comt.e,trat.ó de demost.l"a:r que 

progreso,ni p:rot;r-eso sin orden 

no hay or-den sin 

.Es decir,t.r-at.ó de 

demost.rar que caben ámbas sfn cont.radecirse.Expr-esando 

conCorme a los intereses de su cJase,t.rat.ó de dffmost.:ral" 

que cabía el orden en un gobierno de t.lpo 

revolucionaria. 

Pal"a que el president.A pudfer-a llevar a cabo Ja 

t.area que se proponia y consolidal" su hegemonia y la del 

grupa que represent.aba,necesit.aba ser;ún los posit.iv:lst.as 

una máxima suma de aut.o:ridad polít.ica que- le permit.iera 

asumir la decisión ef"ect.Jva de los acuerdos 

polít.icos:cámaras legisladoras y el gobierno de los 

est.ados; de aut.oridad social cosa que no ot.orgaba la 
1Todo se sacrif'icaba a Ja paz.Pocas veces se había vist.o eon la 

his~oria de un pueblo una.~ aspil"aciones más p:remisorias 

más unánimes más resueJt.asC. .. Jsegún Just.o Sier:ra. 

Sierra Justo.' La Evolución .. .'op.cit..p.389. 
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constitución del 1857,ésta le daba mayor- peso al 

legislativo y dejaba al ejecut.ivo a la disposición del 
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"Para eJ 

• 1 
primero. 
jurist.a Emilio Rabasa una de esas leyes que s& han 

elaborado en la ausencia t~ot.aJ de Jas r.ondiciones reales 

qua guardaba al Estado social de MEhdcn 1es 

precisament.e,la const.ttución del 1857.Y en general 

obseI>va,Jas const.it.uciones mexicanas no han cumplido 

nunca ,porque jamás han partido de las necesidades 

reales de la nación.En la critica goeneraJ la 

const.i t.ución de 1857 se destaca de inmediat.o el error 

fundamental que comet.ieron sus autores y que consiste en 

no haber comprendido el tipo de gobjerno ... a un pais como 

el nuest.ro le hacia f'alt.a un gobierno con un ejecut.ivo 

f'uert.e que sin limi t.ación aJr;una y con t.odas las 

posibilidades que le proporciona su acción vigorosa y 

en9rr;ica impusiera la paz cont.ra la violencia tnt.el"ior

somet.iéndo doscont.ent.os se ganara respot.o del e:Ht.erior y 

.fundado en una ley que Jo respalde, apl"endiera en pl"imel" 

Jugar, a obse!"varJo y hacerlo cumplir. 

Córdova Arnaldo.• La ldeolor;ia'.op.cit..,p.61. 

Decía Ricardo Flores Mar;ón , hay la errada opinión de 

que nuest.ros const.it.uyent.es f"ueron út.opist.as que no 

ajust.aron a las circunst.ancias de la épocéll y dieron al 

pueblo demasjadas libert.ades que t.odavía no sabe 

ut.iUzar,y demasiados deberes con que t.odavir:ii na sabe 

cumplir.Est.a es una argument.ación de ant.esala,qua lanzan 

los serviles a las masas para just.if'icar el 

desgarramiento act.ual de muestra const.it.ución y el 

régimen cost.it.ucional que no veja desde hace afias. 

No, nuest.ros corast.it.uyent.es no 

ut.opíst.as,nuest.ros const.it.uyent.es se ajustaI>on las 

circust.ancias del medio.Asi,lo prueban e-st.as fl"ases de 

ellos en su manif'iest.o a la nación: 

Vuest.ros represent.ant.es han t.enido q11e hacel' un 

esf'uerzo supremo sobre si mismos que obadecP.r sumisos 

los mandat.os del pueblo,que resit;narse a t.odo genero de 

sacrificios para preservar Ja obra de const.r•Uil" aJ país. 

He aquí como ellos dicen hffiu~r:::e aju~t.ado a UtS 

circunst.anc:ia.s del medio y he a<¡uí como ellos declaran 

que hubieran podido hacer una const.if~ución mas 

perfer.:t.a,pPro 'fUP t.uvi@rnn que hac.;1=>1· s~c:rific:ios y que 



resignarse los mandat.os del pupbJo,que en aquel 

ent.oncos se encont.raba est.ado de efervescencia 

revolucionaria. 

Hoy nuest.l"a const.it.ución ha muert.o,no por-que ÍllA>l"a 

ut.ópica,o por que no fue:ra adapt.ada a nuest.ra 

generación,sino porque el pueblo ha degenerado a rnPdida 

que el clero y la t.irania han ido t.riurúando. 

Sin Ja dict.adul"a que hace af¡os nos opt'imP,el pueblo 

hubiéra ent.rado en el ejercicio de sus deberes y de sus 

der&chos y la const.it.ución se hubiera t<lo l"&Cormando a 

su f"avor. 

Muert.o nuest.ro código fundament.al,muritiron con 

él,en nuest.ro país el imperio dA la ley,el orden y la 

Uber-t.ad,y nw~st~ro p1.1eblo es desgraciado. 

Bart.ra Ar-mando.• Regeneración 1900-1919'.,rrólogo,seler.:c:ión 

y not.as .Ed.Era .MéKico.p.149-50. 
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Los positivistas supieron r;obernar al país 

t.ransf'ormando sus intereses en ideas que impusieron 

como necesidad suprema de la nación,o bien haciendo que 

esas necesidades coincidiel'an con sus int.er-eses. 

Uno de los pilares fundamentales de su nueva 

ideología rue el llamado Darwinismo Social ,que era 

la preponderancia de los más ápt.os para det.ent.ar y 

manejar los intereses de la nación por selección 

natural por el mismo desarrollo de la nat.uraleza,y la 

necesidad no querida pero real y pat.ent.e de la 

desigualdad social,por lo t.ant.o,no hay seres superiores 

e inf"eriores y lo que todo mundo desea,débiles y 

poderosos es la igualdad y la libert.ad. 

Est.e privilegio del poderoso se í"unda en la 

capacidad de cada cual y no en su condición de nacimient.o 

o por- raza,sino que el px-incipal obstáculo para t.el'mina.r 

con ést.a es la educación del pueblo mexicano;ser;ún 

Sierra ... y asi queda definido el deber: educar quiere 

decir CortiCicar,viéndolo en los leones,s61o ha sido 

Individual y colect.tvamente,el patrohnonio de 'º" 
f"uertes¡ los débiles jamás han sido libres.Toda la 

evolución social mexicana habroá sido objetiva y 

f"rust.ictnea,si no se enf'ila como fin t.ot.al hacia Ja 

libert.ad.lnclusive lle ha llegado af'lrmar por 

estos señores poslt.lvist.as que el débil debe de t.ener 

hacia el rico !"espeto y veneración.•P 

A este roespecto,se est.a cont.roa los punt.os de vist.a 

del cont.rato social y a la idea jacobina de la libertad 

de Jos hombres,en su concepción reaccionaria de la 

libertad,dicen que la constit.ución de la república 

nada tiene que ver con la volunt.ad de los hombroes y menos 

se puede aceptar qua Jos hombre se-an Iguales.La historia 

u•Macedo M.Miguel... Anales De La Asociación Metodáf"Ua 

Barreda. 'México. 
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demuestra que no t.odos lo~ hombres tienen volunt..ad¡no se 

sabe como puedan t..enerla,los locos,los niñosy loR 

analíabet.os y les f'alt.o mencionar a las: mujeres que en 

esas remot.as épocas de la llamada democJ"ácia polít.ica 

mexicana t..ampoco podían t..enar participación 

polit.ica:México era un país con t.res cuart.as partes de 

SIJ población formada por analfahet.a..c;;.Una de dos;o 

nues t.ro país no es campo para que t.odc.'"lS las t.eorías 

democrát.icas fundadas en la i~ualdad de los hombras quP. 

por la volunt.ad puede reillizarse,o bien deba de acapt.arz::;e 

que en la sociedad polít.ica deben contarse sólo aquellos 

quP. efect.ivament.e t.i0nen la prepilración suftcient.e para 

comprender que es el pact.o democrático decía 

Ross~au ' .. .la democracia es frut.o de t.odos los 

climas'.1México demuestra quFt ya era t..erreno f@rt.il paril 

al nacimient..o de los principios democráticos y de su 

pa1•ticipación en la vida polít.ica del país. 

La bur~uFtsia una vez const.it.uída en un gobierno 

fuert..e,transforma al F.st..a.do en un inst.rument..o puest..o a 

su servicio.Sin embarr;o,la burr;uesía y el gobierno 

de Porfirio no supieron t.omar en cu&nta,las concP.siones 

que había que hacer a la sociedad y que est..á exigiría 

post..eriormente. 

En el régimen porfirist.a hubo una recomposición dP 

clases,la bur¡;uesía meKicana P.n un principio abandono la 

indust.ria como inst..rument.o de riqueza y la post..er¡;o a la 

inversión extranjera europea,y el Est..ado Méxicano volvió 

a SP.r fuent.e de riqueza y dP. privile¡;ios. 

La burguesía mexicana,adormecida en la idea rle pi'IZ 

y de proc;reso,considera a ést..e como el aument.o progresivo 

de sus riquezas.De la aparente neut.ralidad del 

Est.ado,sost..enido por Barreda,est.an los int.erP.ses de loi'\ 

burguesía mexicana,la cual piensa just.ificar 

sit,tJaición por medio de una filosofía que no alt.ere PI 
1Rosseau Juan Jacoho.' El Cont.rat.o SociaP.,op.cit... 
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orden que se ha est.abJecido. 

La fiJosof'ía posit.iva se ofreció a Ja burguesía 

mexicana como un inst.rwnento po:r medio del cual poder 

just.ificar- el nuevo orden. 

Para los posit.ivist.as al Est.ado no le quedaba ot.ra 

cosa que hacer ,(¡ue ,el de vit;;ilar que se respeten las 

conquistas de la burguesía mexicana,por que son 

el resultado del esfuerzo personal realizado por dicha 

clas:e;sólo asi se puede,est.tmular a los mejo:res.En est.a 

forma es como nuest.ra burguesía pretende justificarse 

como el.ase hegemónica privilegiada,cubriendo sus actos 

con una ideología quo presume de ser científica y 

demostrable. 

Los cient.if'icos,sin embargo,se presentan como 

herederos de Barreda y dir-an que sost.iénen Jos 

principios filosóf'icos del posit.tvismo.No obstant.e la 

r-ealidad es otra,lo que en realidad sostendr-an son los 

int.ereses de un grupo social del que resultaron 

r-epresentantes los de la burguesía meKicana,dueña del 

bloque en el poder. 

El positivismo sería el orden de la burt;;uesía 

mexicana justificado por las ideas del positivismo.
2

' 

Los principales representant.es del positivismo 

eran:Francisco 0.Cosme,Eduardo Oaray,Just.o y Sant.iat;o 

Sie:rra.A est.e grupo se añadieron ot.l"os como;Miguel 

M.Macedo,Casasús,Limant.our y algunos ot.ros más que con el 

t.iempo seroán el alma del gr-upo político llamado de los 

cient.if'icos. 

Ahora bien, el posit.ivJsmo no sólo encontró ya 

lis t. o paro a ser aplicado las condiciones 

políticas,socJales y económicas,sobre t.odo donde 

eregia el nuevo rét;imen,sino t.ambién una serie de 

Pal"a un análisis más ext.enso del posit.ivJsmo ver la obl"a 

de Zea Leopoldo.'El Positivismo en México'. op.cit.. 
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int.elect.uales u,ados a la clase social más poderosa y 

que coincide con las t.eorías propuestas por el 

posit.ivismo europeo-primero de Comte y luego de Spencer y 

de Mill- ,ellos proclamaron la inst.auración de un 

gobierno f"uert.e para conseguir el progreso,así pues,el 

posit.ivismo se present.aba como una necesidad para el 

bloque en el poder.Como diría Arnaldo Córdova Ellos 

prepararon ideológicamente el advenimiento de la 

dictadura y luego le f"ormaron su propia conciencia de 

su misión ant.e la historia.
22 

El posit.ivimo dió a est.os intelect.uales el asceso a 

los puest.os públicos les f"acilit.ó las condiciones para 

que se enriquecieran y los incorporó la política 

oficial que dado las condiciones ideológicas,con el nuevo 

gobierno,pasaron rápidamont.e del compromiso la 

participación de los int.ereses en que óst..e se 

fincaba,f"ueron part..icipant.es directos y est..uvieron en la 

toma de decisiones como parte de la f"racción burr;uesa 

hegemónica y dominante. 

La clase hegemónica siempre debe de llevar el 

avance a todo el conjunt.o de la sociedad,cuando no lo 

hace se conviert.e en una t.raba del desarrollo de la 

misma y tendl'ía que ser sust.it.JJÍda,y la burguesía 

posit.ivist.a había llegado est.e punt.o.La clase 

gobernante t.uvo que combinar sus int.ereses con los de 

et.ras clases.El orden est..ablecido t.uvo que irse 

transf"ormando en un orden en ol cual Jos concentrados 

intereses de otras clases tuvieron cambios.El positivismo 

t.rat.ó de ayudar en esta coordinación de int.ereses,en est.e 

orden¡pero ller;-o un moment.o en el cual el orden basado 

en la doct.I"ina era hóst.il a los int.ereses con los cuales 

la burguesía mexicana t.rat.a de llegar a un acuerdo. 

A mediados de la primera década del presente siglo 

Córdova Arnaldo.' La Ideolor;ía'. op.cit.. 
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la he,emonia posit.ivist.a había dejado de represent.ar al 

conjunt.o de la sociedad, es decir, exist.e wia 

incongruencia ent.re las ideas de progreso y la sit.uación 

real de los obreros, los campesinos y los indígenas 

quienes viven en una gran pobreza, cuya. vida referiremos 

en el siguient.e apal't.ado. 
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2.2 LA SITUACION SOCIAL 

LA COMPOSICION DE LAS CLASES. 

La si t.uación en que se encontraba la sociedad se 

maniCest.aba en la ruina de múltiples: comerciantes 

est.ablecidos en las cel'can1as de las fábricas o en Jos 

minerales.Las grandes negociaciones pagaban a sus 

obreros poi' semanas,quincenas,y aún mensualidades 

vencidas y los obligaba así pedir Hado lo que 

necesi t.aban para vivir.Las tiendas Ciaban,en Ja 

seguridad de no perder,pues la misma ner;ociación 

descuenta a Jos operal'ios,el día del pago,lo que adeudan 

a Ja t.ienda.Poco o nada alcanzaban Jos 

t.rabajadores,después de las deducciones de cost.umbre,por 

t.ant.o,la t.ienda de raya se eru-iquecia robando a los 

t.l"abajadores. 

El jornalero del campo vivía todavía en peoJ>es 

condiciones.Trabajaba de sol a sol,y en Ja mayor parte 

de la república su jornal no alcanzaba para cubr-ir sus 

necesidades básicas de vest.ido y aUment.ación. 

Además de muchas part.es de la república se lleva 

gran cantidad de gent.e a t.rabajar como esclavos a las 

tierras henequeneras.Los indios yaquis que logran 

escapar de Ja muert.e en la guerra de ext.erminio,después 

de haber robado sus t.ierras son vendidos por Ramón 

Corral los esclavist.as yucat.ecos.A est.os mismos 

esclavistas y a Jos de Oaxaca les venden hombres muchas 
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de las autoridades del pais.
28 

Con el desarrollo de la producción dent.ro d& Ja 

hacienda,el est.írnulo ot.ort;ado a Ja indust..ria ext.ranjera 

y t.ambién pero en menor grado a la nacional,s& gest.a una 

sit.uación donde la gente de los poblados indigenas y 

población urbana es !'orzada a emplear-se como 

jorna.lero,peones u obreros en las: fábricas.2
" 

E:st.e proceso se dió gracias a la polit.ica del 

president.e Diaz de desamort.ización do t.et-renos y delinde 

de baldios. 

El Mr;imen de Diaz most.ro implacable con 

cualquier t.ipo da movimient.o asral"lo u obrero inclusive 

combat.ió con saña al indígena y el ext.erminio del apache 

En muchos punt.os de Yucatan, Valle Nacional y 

Oaxaca,exist.e la esclavlt.ud absolut.a y 

eCect.iva,reproduc:ción de los t.iempos b.8.l'baros,mot.ivo da 

vergU'enza y de Jut.o pai-a la pat.ria lnf'ort.unada. 

Sobre al pueblo meKicano pesan t.odas Las opresiones 

y t.odas las miserias,el gobierno y el clero Jo oprimen y 

lo ernbrut.ecen para robarlo. 

El capit.alist.a se aprovecha de las condiciones en 

que la t.irania ha puest.o al pueblo. 

L6pez CHant.al y Cort.és Ornar.< El Pro'°rama Dei Part.ido 

Libei-al y Sus Ant.ecedent.es 1.Ed.Ant.orcha.,primera 

ed.México,1985 . 

Los mayores problemas 

aci-arios,unos est.rict.ament.e 

afect.aban en í'ol'rna dir-ect.a a 

naciohales eran 

económicos,y los 

la vida social.De 

los 

más 

en t. re 

esta serie sobresalen por su magnit.ud;el deslinde de 

baldios,la desamort.ización de las t.ierras de los pueblos 

indígenas,el lat..iCundio,el sist.ema de t.r-abajo dentro de 

las haciendas y Jos mot.ines ar;rarJos,ninguna era 

nueva,pues las más recient.es nacieron con la Reforma. 

González Naval' ro Moises.' El Poi-firiat.o La Vida 

Social'.Tex-cera ed,1973.,Buenos Aires.En Hist.oria Moderna 

De México.1973,op.ci t.. 
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y t.rabajó f"erozment.e a la pacif"icactón del Yaqui. 

Una situación caractel'Ística de ésta etapa 

se localiza en el Est.ado de Sonora;con la 'uerra del 

Mayo y del Yaqui,quienes hiciel'on una f'uerte resistencia 

encabezados poro Cajeme y poster-iormente por Tet.ebiat.e 

La campaña f'ormaJ de 1995 cont.ra Cajeme desmant.elo 

rapidez la belicosidad indígena en los 

l'ÍOs,especif'icament.e la de la t.rtbu maya,que ent.ró a 

pal't.ir de ent.onces en un periodo de fl'anca sur;esión a 

las leyos .La ,uerra descompuso en primer tél'mJno la 

organización 

lndígona,cuyos: 

económica y política 

ocupantos,adomás do 

del 

los 

t.erl'itorio 

fusiles 

f"ederales,t.uvioron que luchar contra ot.ros dos enenú,os 

a los que en casi diez años do vJda sedentar-Ja y normal 

bajo el poder de Cajeme no se había erúr-ent.ado: el hambre 

y el f'r-lo.La campaña impedía la slembra,dlezmo el 

canado,obll,o los indios dejar sus rancherlas 

est.ables y a vagar do t.irot.eo en t.irot.eo poi' la 

sierra,expuest.os a las balas y al clima f"eroz de los 

inviernos,anciando el hallazgo de raíces silvest.res 

con las cuales saciar su hambre.Del imperio de Cajeme 

sólo quedaron bandas incont"ormes,ret.raidas en el odio y 

el vagabundeo por razones lmpenet.rables al arrasamient.o 

federaJ,como r;olpe de gracia y epilogo de la derrot.a,el 

mismo Cajeme f'ue capt.urado y pasado por las armas en 

Tres Cruces,lugar próximo a Cocorlt.-uno de los ocho 

pueblos Yaquis del río- ,el 21 de abril de 1887 .2~ 
La pacificacJón de la zona fue la condición de 

posibilidad del surf;'imient.o agrícola del vaUe,ya que la 

oficialidad r>ecibió gran cant.idad de t.errenos y las 

f'acilidades y condiciones para su irrigación.Además se 

f'or jaron nuevas haciendas y se aumentó la cant.idad de 

t.iel'ra,algunos como los hermanos SaUdo-parient.es de 

A,utlar Camin Héct.or.• La Frontera Nómada'.,ed.si,lo 

XXI.,primera ed.1977.,tercera ed.Mé>dco.t99t.p.29. 
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Alvaro Obrer;ón Salido uno de los prot~onistas de la 

revolución mexicana-,habilit.ó la at;ricultura de 

exportación con mano de obra eficaz y resist.ent.e.Las 

indust.rias e>ct..ranjeras también f'ormaron part.e del 

proyecto de colonización como La Richarson 

Construct.ion Co. adquiriendo una proporción enorme de 

t.ierra de 176,000 hect.arias. 

Ot.ra f"orma severa de explot.ación del t.r-abajo 

agrícola lo encontramos en Yucat.an,ést.e se efect.uaba 

t.odavia forma primit.iva de esclavit.ud,donde había 

apr-óximadament.e c~ncuent.a empresarios henequeneroc que 

ocupaban a t.rabajadores Yaquis,además de 

coreanos,chinos y mayos t.odos esclavos. 

Por ot.ra part.e,los pueblos t.enían t.ambién grandes 

problemas¡t.ant.o como de e>:propiación de t.ierra,como de 

enajenación del trabajo de Jos hombres.Algunas haciendas 

se convirt.ier-on en verdadel'os pueblos 

propios 

propias 

energía 

independient.es,est.os or-ganizal'orv;:us 

servicios;médicos,elect.ricist.as,sus 

t.iendas,escuelas,policía e inst.alaciones de 

eléct.rica y formaron sus cuerpos de albañiles y 

carpint.eros,herrer-os y mecánicos.Para manejar sus 

propias máquinas,import.aron t.écrúcos 

ext.ranjeros.Llegaron inclusive a mont.ar laborat.orios de 

invest.igación y a cent.ar con químicos. 

Auspiciados por el minist.ro de f'oment.o las concedio 

resoluciones f'avorables en sus pet.iciones de t.ít.ulos 

limpios a ot.ras adquicJsiones.La nueva legislación 

suprimió muchos t.it.ulos de t.ierra y derechos de 

agua,previament.e reconocidos a muchos pueblos.V cuando 

los homicidas quisieron sacar provecho de los hechos 

f'ort.uit.os,acomodat.icios t.r-ibunales locales apoyaron las 

expropiaciones.20 

Wist.ana Luis Orozco' .Let;islación y Jur-ispr-udencia 

Sobre Terrenos Baldíos'.,vol.2.México,1895. 
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Así paulatinamente,los hacendados fueron los únicos 

que se les reconocía su personalidad jurídica,legit.ima y 

progresiva como si los pueblos y sus habitant.es 

complementaran las unidades do producción 

hacendatarias.Hacia 1890 era evidente ,que,en medio de 

est.e auge do la hacienda,muchos pueblos import.ant.es 

habían dejado de crecer. 

Las haciendas poco a poco iban asfixiando a las 

poblaciones;perdian población 

t.rabajadora,t.ierra,luchando año con año para preservar 

lo que les quedaba.Después cuando las deudas 

aument.aron,se ofrecieron como mano de obra y aunque 

seguían viviendo en sus poblaciones respect.ivas 

alquilaban como jornaleros o peones.Cuando se hizó más 

int.enso el proceso de expropiación de tierra, y el 

campesino se quedo sin tierra y en la miseria,muchos 

t.rabajaron en las haciendas como aparceros alquilando 

tierra de mala calidad,y por último muchos habit.ant.es 

abandonaros el pueblo para siempre y se fueron a vivir a 

las haciendas con t.odo y sus familias como gente de 

casa. 

Los campesinos hicieron f'uert.e I"esist.encia al 

despojo de sus t.ierras,resistencia que se maniCesto en 

la f'ormaclón de majest.uosos ejércit.os,exigiendo sus 

derechos hast.a con el mauser en la mano.De est.os pueblos 

y rancherias salieron gente como Francisco 

Villa,EmUiano Zapata y otros hombres que les dieron 

f'orma ,or-ganicidad y fuerza al movimiento campesino. 

Los campesinos rebeldes eran golpeados o, 

veces,hast.a asesinados,cuando algo lo impedía los mandaban 

a t.rabajar a las tierras henequeneras de Yucatan de 

donde nadie regresava con vida,o en su def'ect.o eran 

somet.idos,a la conscripción f'orzosa del agricultor al 

ejército. 

Mientras tant.o,el gobierno se ner;aba a hacer 

just.icia por regla r;eneral.El t.rato que el r;obterno daba 
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27 

a los pueblos era con el claro objet.o de no sólo 

hacerles la vida difícil,sino de dest.I"uirlos como 

inst.it.uciones independient.es. 

En uno de los Est.ados,donde est.e pI"oceso eJ"a 

eminent.e,eI"a el Est.ado de MoI"elos.Ahí al llegar 1910 las 

haciendas azucareI"as act.uahan casi su 

ant.ojo,avanzaban cont.ra los t.enderos,comerciant.es y 

campesinos en sus ideas ut.ópicas: de hacer del Est.ado un 

'ran ingenio azucarero. 

En la ciudad, no vivían mejor que los t.rabajadores 

del campo a posar- de que los salarios nominales en la 

indust.ria eran más alt.os que en la agricult.ura,pues a 

part.e de o t. ras medidas suf'rían descuent.os por 

servicios;médicos,escolares y religiosos,además de que 

muchas veces se les pasaba con vales,t.enían una jornada 

de t.rabajo de diez a doce horas diarias:,sin descanso 

dominical y abusos en las t.iendas de raya.
27 

Tomando en cuent.a el liberaUsmo de Mili y de los 

más sobresalJent.es economíst.as de la época las 

aut.oridades no deben inmiscuirse en ost.os asunt.os,se 

debería de t.omar al salario como lo que era:una 

mercancía,donde,su precio est.aba det.erminado por las 

leyes de la ofert.a y la demanda.Y con la doct.rina de 

Laizze Fal"e de dejar hacer,las aut.oridades respondJeron 

a la pet.ición obrera diciendo que no podían int.ervenir 

en la act.ividad privada del t.rabajo. 

La prensa cat.ólica de aquel ent.onces proporcionó 

una list.a de abusos a los obreros donde figuran:t.rabajo 

de operarios con una jornada de once horas 

El descont.ent.o qua e:Jdst.ía por part.e de los 

Durant.e 

padecimientos 

principales 

el 

de 

los 

porfiriat.oC .. Jen el 

la clase obrera 

bajos salarios ,las 

cat.álogo 

figuroan 

de 

como 

ar;ot.adoras 

jornaclas,la falt.a de descanso dominical,los abusos en 

las t.iendas de raya y los accident.es de los peones. 

Oonzález Navarro Molsas.' El Porfiriat.o'. op.cit..,p.282. 
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obreros,ent.re los 

liberales,radicaJes al 

inf'luencia significativa 

cuales,dest.acan 

gobierno de 

en t.odo 

orr:anizaciones 

Díaz,t.eniendo 

el 

descont.ent.os se dejan sentir en Ja r;ran 

país.Estos 

cantidad de 

huelgas ef'ect.uadas en el periódo,a pesar de que las 

leyes las prohibían t.erminant.ement.e.28 

La mayor parte de las huelgas t.uvieron como causa 

primordial la disminución de Jos salal"ios de Jos 

hombres,a que no se par;aba a los trabajadores o se hacía 

con vales o moneda de níquel. 

Uno de los casos sobresalientes y 

representativos de la f"orma sangrient.a,fer-oz y con lujo 

de violencia con que se reprimieron las protestas 

obreras en la época porfirian.a, es la de la huelga de la 

minera de Cananea y de la f"ábrica t.ext.il de Río Blanco. 

CANANEA. 

Las acont.ecimtent.os hasta el cinco de mayo parecían 

habor-se dado con excesiva rápidez;lo que empezó Ja 

huelga fue cuest.ión de horas.La noche del 31 de mayo los 

mayordomos de la mina de Oversight. infol'maron que a 

part.ir del día siguiente el pago por Ja ext.racción del 

met.al quedaría sujeta cont.rat.os que los mismos 

mayordomos celebrarían con la compañía,lo cual quel'Ía 

decir, que Jos mayordomos reducirían el número de 

t.rabajadores de cada cuadrilla y exigirían el mismo 

rendimient.o:más t.rabajo menos obreros:menos cost.os y más 

ut..ilidades para el cont.rat..ist..a.Ademá.s. de que los mejores 

El código penal del Dist.rit.o Federal cast.igaba con 

ocho días a t.res meses de arresto y multa de 25 a 500 

pesos a quienes pI"et.endían el alza o baja de sueldos o 

impidiéI"an el UbI"e ejercicio de la indust.I"ia del 

t.rabajo por medio de la violencia f'"ísica o moral! ... Jde 

unas 250 huelr;as de diversa ma'°nit.ud y 

nat.uraleza,habidas en el pol'fil'iat.o,casi la mitad 

acaecieron en el Dist.rit.o Federal. 

Oonzález Navarro Moises.' El Porfiriat.o' .,op.cit..,p.298, 
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puestos y los más remunerados est.aban designados a 

t.rabajadores nort.eamericanos,a pesar de que podían ser 

desempeñados por los mexicanos.Los mineros de 

Oversight.,e><cit.ados,decidieron lanzarse la huelga.A 

pet.ición de los obreros Baca y CalderOn y Manuel Di8guez 

dirigirían el movimient.o. 

La Oversight. amaneció en huelga con sus 

cuatrocientos mineros.El comisario de Ronquillo,Pablo 

Rublo y el president.e municipal,Filibert.o 

V.Barroso,acudieron con los huelguist.as que nombraron 

una comisión y sost.uvieron una plát.ica con la compañia,a 

las diéz de la mañana,mient.ras ot.ras minas y la 

fundición se sumaban al movimient.o de huelga.Sus 

demandas Cueron:cinco pesos de salario por ocho horas~ de 

trabajo ,dest.it.ución del mayordomo <Luis>,derecho de 

ascenso de meKicanos según apt.it.udes;la compañía debía 

de ocupar por lo menos el 75% de sus t.rabajadores como 

mexicanÓs.Oreene respondió paternahnent.e y rechazo una a 

una las demandas,los obreros se ret.iraron.A la una 

iniciaron una manifestación mient.ras est.a se dirigía al 

palacio municipal con sus muert.os cargados al 

frent.e,product.o de enfrent.amient.os que t.uvieron los 

obreros con los encargados de una madereria-los hermanos 

Metcalf'-,al acercarse,una descarga clareo al 

cont.inr;ent.e.Seis muertos.Empezó el saqueo de t.iendas en 

busca de rifles y armas de diverso t.ipo.Una hora 

después,los obreros agot.aron sus municiones escazas.El 

saldo de la refriega ocho muertos (seis meKica.nos,dos 

norteamericanos>.tzábal lle¡;ó sólo a Bisbee al amanecer 

del 2 de junio.Un pelot.ón de volunt.arios nort.eamericanos 

había int.entado por su cuent.a pasar la f'rontera por Naco 

pero había sido rechazada. 

La crisis de Cananea duro t.res días,pero sus 

repercusiones,años,en cuant,o al prest.igio,est.abilidad y 

conf'ianza del mundo Cinanciero. 
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RIO BLANCO. 

Ot.ra hueJt;a que t.iene gran significado por su 

magnit.ud Y nos muestra la poca tolerancia y capacidad de 

diáloco de la dict.adura de Porfil'io Díaz,es la huelr;a de 

1906 en Río Blanco, Veracruz. 

En junio de Veracr-uz,un grupo de 

t.riabajadores t.ext.Ues encabezados por Manuel 

Avila,t.ejedor de la fábrica,promovió la creación del 

gran circulo de obreros liberales con un núcleo 

cent.ral,la mesa direct.iva que,como Jo establecen las 

orientaciones del las bases, mantendría relaciones 

secretas con Ja junta l'evolucionaria del PLM,que residia 

en Sn. Luis Mo.EUA.,de la cual es president.o Ricai-do 

Flores Magón .En las cláusulas const.it.uyent.es se 

est.ablece que el gran circulo t.rabajará por la 

organización de t.odos los obreros del pais,y con los 

element.os que los correlir;ionarios le 

proporcionen,luchará por t.odos los medios,cont.ra los 

abusos del capi t.aUsmo y la di et.adura de Porfirio Díaz 

Cuando parecía que la huelt;a había llegado a su f'in 

cuando el president.e del gran círculo de obr-eros 

liberales irúormó,el día seis en el t.eat.ro t;orost.iza de 

OI"i:zába,de la resolución pI"esidencial quo ponía t.érmino 

a la huelt;a.La mayoría se most.ro conforme con el Jaudo 

pl"esidencial,pero t.ambién f'ue importante e.l númel'o que 

prot.est.aron cont.ra élla, la división que existía entre 

los d.irigent.es obreros se agudizó:Mol'ales encabezó a 

quienes se mostraron partidarios de la paz.Raf'aél Moreno 

y Manuel Juárez,president.e y vtcepresident.e de la 

sucursal del círculo de obreros liberales de Sant.a 

Rosa,a quienes prot.est.aron cont.ra el acuerdo.Los 

corüormist.as mécanicos:, 

t.ejedores,secundarios de la 

albañiles 

fábrica de 

y 

Rio 

Blanco,volvieron al t.rabajo al día siguient.e,hecho que 

provocó la indignación de los descont.ent.os,quienes 
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empezaron a t;rit.ar y a apedrear el edificio.Los rurales 

no pudieron contener a los manif'est.ant.es. 

Por otro lado, Margarita Martinez encabezó el 

asaJt.o a la tienda del ext.ranjero Victor 

Garcín mientras 

otros intentaban poner ruego Ja f"ábrtca,ot.l'os se 

llevaban Ja caja de caudales de Garcin y ot:ros más 

libera:ron a Jos presos de la cárcel y cortaban Jos 

alamb:res de la enerr;ia eléctrica.A las nueve de la 

mañana se pl"esento una f"raccfón del 13• bataUón¡aunque 

aJgunos de los miembl"oS se negaron a disparal",la mayoría 

Jo hizo;matando a 17 e hiriendo a ochent.a. 

En los p:rimeros horas del día nueve un f!:rupo de 

insur-rect.os se pl"esento en f"ol"ma hóstil en Sta. Rosa 

donde tuvo tusar un encuentro ent.r-e obreros y policías 

con un saldo de cinco mueJ"t.os,entre ellos Raf"aél Moreno 

y Manuel Juá:rez.Por Jos dif"erentes saqueos se justifico 

eJ f"usHamiento de diéz obl'eros,a pal't.e de Jos ciento 

cuarent.e que en Jos días anteriores al nueve habían 

muerto. 

Por este motivo d.iéz más fU&l"on aprehendidos 

también y la carnicol"Ía cont.inuo,cincuent.a obreros más 

f'ueron pasados por las armas y cuat.rocient.os fueron a 

prisión.2
P A f"uex-za de derl'amar sant;l"e y supx-Jmir- la 

libertad, se losró el establecimiento del orden,pero no 

por mucho t..iempo mas. 
Pese al acuerdo al que se pal"ecía 

di:finit.ivo;.los obl"eros cometieron r;raves delit.os contra 

Ja propiedad en Río Blanco:el sobierno federal acudió 

prest.o a reprimix-Jos;sus medidas parecian SOi' 

severas.Las medidas e:fectivas en 

Río Blanco t.uviel"on el beneplacit..o de d.iput.ados como 

Ricat-do B!unes y Justo Sierra,qu.ienes dieron su voto de 

conf'ormidad,indicando qua se trataba de un movimiento 

Cosía Villegas Daniel." Historia Model"na'. op.cit.. 
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comunist.a. 

El arelan que t.rAt.ó dP. JmponAr• Al rét"imt:on ,Je f>ia,.; se 

apacir;uo pero nu se t.érmino.a part.A dP. las numerosa.~ 

ht1eJr;as que se si~uieron ~a1cit.r.n<lo,ht1ho ot.ro:c;; 

levant.amif.mt.os como los convocarlos por el PLM¡en 

Viesca,PaJomas y Las Vacas P.n el nort.f'!' del pais.Arlemc=ii.s 

dent.ro de Jas haciendas muchos peones malt.rat.ado:c;; :c:e 

sublevaban,y campesinos quione:c;; les 

arrebat.adn sus t.ierl"as,las rf;>r.lamaban.Er.:i unRI sit.uadón 

que se enr.:ont.raba al rojo vivo,sit.uacicln que de tm 

momAnt.o ;¡ ot.l"n,iha a cuart.earsP por .sus bas€'S y así 

sucedio.El que hizo la revoluciñn por Ja recuperacicln de 

sus t.ierras fue el c:ampP.sino h11millaclo,Rl obrero 

explot.ado,a quienes Ja burr;uesia subest.imaba y 

despre.siaba,la r;ent.e que no podi.i'll t.enPr vnlunt.ad pr-npia 

como dP.cian los ' cient.ificos'. 

A pesar de que F.Jl enorme t.~rrit .. orio n.=.ciorn:d est.aba 

conformado por pobl<=11r:icin campesina, es dedr, p~'lr<::t la 

primera d9cada de est.e sir; Jo pais 

eminent.ement.e ar;ricola. La sube"rsión 01•t;anizadñi comRnzó 

en las ciudades¡ t=m las f'<ibric:-ts, en los sindir.at.ns:;cun 

la conf"ormacicin del Part.ido Lberal M~xic~no <Pl.M} y 

después con ot.ros movimlent.o:r=; de oposición r:omo el 

maderismo y más t.arde con el movimient.o 

campesino que Analizaremos en el capít.ulo siguiente. 
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CAPITULO 111 

3,0 TRANSICION DEL ESTADO LIBERAL·OLIOARQUJCO. 

Los abusos carnet.idos en el campo como en IAs 

ciudades provocan un sent.imient.o de indisnacfón e 

inconformidad por part.e de las clases más humildes de la 

sociedad de la época,por una pnrt.e,Jos peon"s do las 

haciendas,con poca par;a y deudas enormes que se 

heredaban de generación gener-ación,pobJaciones da 

campesinos que ven día con dia la disminución de sus 

t.ierras para la siembra,Ja pront.a ext.ensión de las 

haciendas y su campo de cult.ivo,aunado esto un 

jol'nalel"o sin t..ierr-a van ent.ret.egiendo una Gi t.uación n,,. 
inconf"ormidad y far ja post.eriorment.e el reparto ar;rar-io 

no sin ant.es haber pasado por una i;ran experiencia 

revolucionaria. 

Ent.l'e los pensadores méls dest.acados por su 

act.i vidad,su convicción y su f'uerza para desenmascarar y 

denunciar los grandes abusos y humillaciones comet.idos 

por eJ régimen de Díaz,se encuent.ra el r;rupo que 

encabeza Ricardo Flores Ma~ón y que Corman el Part.ido 

Liberal Mexicano. 

El orden y Ja paz que t.l"at.ó de imponer el general 

Diaz en moment.os se apasi~uaba pero en ot.ros moment.os 

resurgía con más fuerza,no se podía cort.ar de fondo la 

forma de dominio brut.aJ con un Est.ado que no brindaba 

los derechos básicos de convivencia democrát.ica,a est.a 

poJít.ica respondió la población con nuevas 

hueJgas,insurrecciones campesinas y levant.amient.os: t.odos 

ellos dirir;idos por el Part.ido Liberal Mexicano. 
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:u EL PAPEL DEL PARTIDO LIBERAL MEXICANO. 

En el cont.eKLo antes mencionado 

analizar "' papel del Paf't.ido Lihe:ral 

imporf.i'llnt.e 

Mexicano 

<PLM>.pues su t.r-abajo de sepa deja l1onda hueUa en la 

conciencia de las masas trabajadoras y foment.ó cuadros 

de acción dif'ect.a en cont.ra de Ja dict.adur>a. 

Obs~·rvando ~st.a sit.uacicln y teniendo en cuenta la 

t.?>adición Uberal mexicana ,Ja labor del PLM bu~c:a en 

pf'imal"a inst.ancJa denuncial" los abusos del despót.a 

Porfirio Diaz y de su ~obiel'no, buscando 1·ament.at' la 

org-anización de clubs liberales, y est.a:r siempl"e apoyado 

de un órg-ano de dif"usión. 

Como desarrollo Jógotco de cualquier- or¡;anización 

política, cuando aumenta Ja represión o desapal"ec@ 

r:raduaJment.e o tiende a su l"'adicalización y est.o último 
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sucediri r.mn el desarrollo del PLM.
1
Conf'orma iba 

aument..ando la COP.T•ción primero por lo~ esblrrios de 

Porfirio Diaz, después de F'r•ancisco l. Madero que ""º 
un principio igualment..e er•a opCJsit.01' se T'Placiona 

amist.osament.e y da subsidio al <PLM), pero Uer;ancto 

~st.e al poder• la relación se rompe y empieza lrt coer-r.iOn 

qtJe cont.inuaria Venust.iano Carranza. 

La import.ancia <lPI PLM se manifiest.a ya t?n 1903, ya 

que scm. los prim~r-ns que ~e orJonen nct.ivament.a a lil 

reelPción de Díaz. post.P.riorment.e orr;anizan 

levant.amient.os armndos en 1906 en Vie>sca, Palomas y las 

Vacéis;en el nort.e del país y dirir;en las hualt;as m.As 

import.ant.es de la época:La de la minera Camanea en 

Sonot~a y la de la f'ábt•ica t.ext.il de Río Dlancci 

,Veracruz.Pet•o lo más import.éint.e 1 es que el pror;rama 
1
En un pl'imer moment.o Re~ene1•ar.:ió11 iba crist.allzando la conciP.ncta 

ant.iporfirist.a a nivel de denuncia de corr•Jpción.Est#.::t 

fue la incipient.e práct.ica pnra los años rle 1900.En Pst.a 

et.apét era rechazada la revuelt.a los t.rast..ornos 

en est.a linfta portemos ver la influencia de Jesús F'lorP.!'>: 

Mar;611, el mayor dP. los h~rmanos ... 

En un sPgundo pPriódo y part.ir del 31 de 

diciembre de 1900 Rer;em~r>ación apareciO cOmo periódico 

indepondient..e y de combat.eo orient.ado a la lucha cont.ra 

la dict#adura, la explof • .'lción ec:onOmica y ent.rega al 

1;>Xt.ranjero.La reopresión y la carcel acabaron con est.P 

ser;undo periodo en la publicación de Rer;eneraciOn y 

orir;inaron un viraje difiniUvo. 

La nueva fase q11E.• s:e r;est.a en 1904-1905 L .. l est . .:i 

enfocada organizar la lucha por la t.rans:f'ormación 

revoluctona1~la del Est.ado mexico-tno. 

Fue el manifiest.o de 1911 lo que marca una nueva 

f:.:.se.En est.e document.o se reconoce r;enéricamente la 

p1•imPl'rJ <leclaréición pública de anarquismo por paT"t.e del 

grupo mr.1;onist.~. 

Bat#J'J Arrnamlo. 'Regeneración., 'op.ci t.. 

39 



del PLM de 1906 fue Ja plataforma y base de la 

const.it.ución de 1Pt7.9
1.A la caída de Porril'io Díaz y Ja 

toma del poder por part.e de Madero, el r;olpe de Estado 

de Huer-t.a y la apar-ición de los const.it.ucionalist.as en 

la escena polit.icano dieron a los mar;onist.as mayo!' 

respiro,sino al cont.rar-io JanzAJ>nn sus :respect.i vos 

ej9rcit.os, en cont.ra 

mat;onist.as, además 

periódico Regeneración. 

de zapat.ist.as ,viJUst.as y 

pl'ohibio Ja circulación del 

Los magonist.as, en sus posiciones ant.icapit.aUst.as 

no planteaban revindicaciones para una t.ransf'ormación 

prof'unda, sino que en est.e moment.o plant.ea unas reformas 

radicales ,que es el primer paso para sus concepciones 

avanzadas, no pueden olvida:r- Ja realidad inmedlat.a 

nombre de una ut.opía. 

Por- t.ant.o,el Par-t.ido Llber-al Mexicano visualiza y 

ut.iliza ampliamente la coyuntura que se abre al llamado 

de Madero a tomar Ja..c; arm~ en 1910, y levanta en muy 

poco tiempo una respetable fuerza politico-núlitar. 

Pero el papel del PLM no se limita a ser un 

precursor, sino que también en los comiezos de la 

revoluciOn,es una de Ja..c; principales fuerzas en c:ombat..e, 

ademas de tener un c:Jaro panoráma polit.ico,pronosticando 

de manera cel"tera, el problema de la part.icipación 

proletaria en una guerra encabezada por una f"racción de 

Ja burguesía. 

Para los obJ>eros industriales el magonismo propone, 

por el moment.o, la conquist.a de mejoras salariales y Ja 

disminución de la jornada de t.rabajo, como un primer 

paso que te dará al pr-oletariado la oportunidad de 

unir-se, de estudiar sus problemas, de educarse y de 

Armando Batra. 'Regener-ación 1900-1918'.,ed.era.,primera 

ed.1977.,.Mé><ico,1982 p.13. 
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emanciparse f"inalmente.
32 

Después con el manif"Jest.o de 1911, el mago11ismo 

cambiaría su cont.ext.o polit.ico y reconoce su pr-imera 

declaración de anarquismo• proponiendo objet.i vos como 

abolir- la propiedad pr-ivada, acabar con toda autoridad. 

Pero es impor-tante señalar que estas fuerzas demuestran 

en estos puntos sus conceptos, anticapi talistas y unidad 

ant.e las clases más desposeídas de la sociedad y su 

carácter logicamet.e revolucionario. 

El debilitamiento del PLM se debe a su incapacidad 

de plantearse seriamente el problema del poder 

cent.ralizado 33 ,confiaba en que eJ pur-o movimiento social 

acabaría con el régimen hurgues, quebrant.ando su 

base económica mediante la acción dir-ect.a. 

Lo que se necesitaba era, como ya se sabe, un 

proletariado lo suf'icient.emente concient.e para 

organizarse y organizar a la población pero el 

proletariado no podía. unirse y dirigir a sus aliados 

rurales si sus representantes politices no eran capaces 

de organizar y dirigir al campesinado, es decir, que no 

exist.ía un partido político de clase obrera, debido a 

que la clase obrera est.aba on una ét.apa aún incipiente, 

por tant.o, el prolet.ariado mexicano no estaba quiz:as aún 

maduro para enfrent.ar esta tarea, pero en térnúnos 

reales Ja mejor experiencia política en este sentido con 

que contaba la clase obrera no fue capaz d& asumir est.a 

alternat.iva a pesar de que la oport.unidad existio. Los 

lazos entre el PLM y el zapat.ismo siempre fueron 

est.rechos, para darle cohesión orgánica y política a un 

82La experiencia de su propia f"uerza les permit.e plantearse 

objetivos más avanzado. 'Rer;eneración '.,A Los 

Proletarios.op.cit. 

López CHant.al y Córtes Part.ldo Libar-al 

Mexicano' .op.cit. 

Oilly Adolf'o.'lnterpretaciones'. op.cit..p.to7. 
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movimient.o campesino en ascenso; y el magonismo apoyo e 

impulsó en t.odo moment.o al movimient.o guel"l'fllero del 

sur;sin embargo, lo hizó como una fuerza eKt.raña.9
" 

Después de 1911 y el manif'iest.o de sept.iembre,los 

magonist.as ,habian abrazado las t.eorias del anarquismo y 

con el progorama de 1906, y sus ideas de la revolución 

social, los movimient.os de Ja clase obrel'a represent.ados 

por ést.a corrient.e, nunca pasaron del nivel económico. 

Por lo que Adolfo Gilly dice acerca del papel del 

magonismo en Ja revolución, en las f'uerzas l'eales que 

las encarnaron, combat.ieron sus batallas y det.erminaron 

su curso y sus result.ados, f'ue complet.ament.e marginal. 

En pleno proceso revolucionario donde son las armas las 

que resuelven los conflict.os y despejan las 

incógnit.as,ning-una cant.idad de maniflest.os y de análisis 

polit.ico puoden sust.it.uir la presencia de la fuerza 

mat.erial de hombres armados,sin la cual. las ideas 

pasan jam.:ls de las palabras a los hechos , es decir, no 

alcanzan a cambiar el mundo.9~ 
Se sabe que no sólo una part.e del campesinado puede 

ser ut.ilizado por- el carrancismo lór;ico en un<1 

!'evolución donde el prolet.ariado no alcanza a hacer 

alianza con sus hel'manos de clase, los campesinos, ést.os 

se,.án arrast.J"ados por Ja corl'ient.e burguesa - , pero no 

fueron sólo ellos, sino que t.ambién el prolet.ariado Cue 

represent.ado poi' los cal'l'ancist.as y enf'rent.ado al 

movimient.o campesino a t.ravés de Jos bat.allones l'ojos. 

Est.o se debió que los aspect.os Cundament.ales del 

Pror;rama del PLM de 1906 comenzaron a aparecer como 

3
' A ellos se debe el cambio del lema Just.icia ,Libe1>t.ad y 

Ley,adopt.ado poi' el Plan de Ayala por Ja bandera 

mar;onist.a de Tierra y Libert.ad 

GiUy Adolf'o. 'lnt.erpret.aciones • .op.ci t.. 

Bat.ra Armando.'Rer;eneración'.op.cit..,p.52. 

a!'JGilly AdolCo. 'lnt.erpret.aciones'., op. cit.. p. 29. 
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banderas de la corriente que empezaba a t.omar la 

hegemonía y t.erminaron poi' plasmarse en la const.it.ución 

de 1917. 

Es impol'tant.e señala!"' que la inmadurez polít.ica e 

ideológica de la clase obl'era vinier-on a dar- al trast.e a 

una aJt.erna.tiva que presionar-a y pl'of'undizara las 

conquistas obreras, haciendo avanza:r la alianza con los 

campesinos. 

• EJ ana:rquismo es sin duda una ét.apa,la más :radical 

en el proceso de desarr-oJJo lót;ico del Jiberalismo,t.ant.o 

político como ecom6micament.e.En ambas doctrinas es 

preocupación f'undament.al Ja act.lvidad reservada al Est.ado 

dent.ro de Ja sociedad ,así puede la rest.rJcctón del poder 

estatal de los Uberales,pasan Jos anarquistas Ja 

liberación de t.odo el estado,sin est.abJecel" ninguna 

dif'erencta 1stquieN=11 de matiz entr-e las f'ol'mas que éste 

puede adoptal' ni en servicio de que clase o gl'upo Jos 

adopt.elAl'naldo C6rdova. 'La Ideología' .op.ci t..p.108.J 

Después de que los obreros no est.aban pl'epal'ados 

para it- a la vanguardia de la lucha revolucionaria. 

surge una fracción de la burguesía pl'ogresJ sta; Ja 

Cracción regional, a la cabeza de Ja cual se sit.uaba 

Francisco I.Madero 1 quien encauso a Jos obreros y 

principalmente campesinos con un proyect.o acol"de a sus 

int.el'eses y los de su misma clase como 

cont.inuación. 
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3.2 EL PROYECTO MADERISTA. 

La ,;ran explot.ación en el campo y en Ja ciudad 

Cueron procesos que en medida dif'e1>ent.e- además de la 

crisis int.er-nacional de 1906-09 incidieronen la 

sociedad meMicana y combinar•on a la crisis de 

transición del Est.ado bur,;ués. Est.a t.ransición est.aba 

determinada por el ascenso de un nuevo sect.or de la 

burt:uesía que pasaba de t.erl"at.enient.e a indust.rial, sin 

dejar de ser propietario de t.iel"l"'a; uno de cuyos 

represent.ant.es, era Francisco I. Madero, represent.ant.e 

de un sect.or de la burr;uesia rer;ional, que buscaba una 

transformación en tos mét.odos de dominación del 

E':st.ado,para hacerlos acol"des con las t.I"ansf'ormaciones 

económicas suf'ridas por el país.
3

cs 

La l"azón f'undament.,¡;,¡l de quo las f'racciones da la 

burr;uesia se hayan enf'rent.ado con t.ant.a fuerza t~ue el 

hecho de que no se sent.ian amenazadas poi" el 

prolet.ariado, como ruerza or(;ánica con pror;rama 

polít.ico. Con esto, no quiere decir qua los 

prolet.arios no est.uvieran incluidos la lucha, los 

había como entes independient..es y part.icipaban con los 

ejércit..os campesinos o con las fracciones burr;uesas. 

Los limit.es del movimient..o social a nivel más simple 

se encuent.ran en la experiencia maderist.a, que ent.ró en 

cont.r-adicción con el régimen aut.ocrát.ico de Oiaz.Si el 

mader-ismo se hubiera consolidado en el 

revolucionario, la revolucicin mt?xicana 

proceso 

hubier-a 

adEsa crisis ,que era producto del nivel de desarrollo capit.alist.a 

f'avorecido y orr;anizado por el Est.ado porfiriano 1 tomo 

la f'orma poüt.ica de crisis int.erburi:;uesa que opuso al 

maderismo, como movimient.o nacional, al réi:;imen de 

Porfiro Oiaz. 

Gilly Adolf"o. 'lnt.erpretaciones 1 .op.cit..,p.27. 
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quedado en un cambio de persona únicamente, pero si 

incluimos ent.re Jos maderist.as a la corrient.e 

carrancist.a, sólo se hubieran ef"ect.uado unas ref"ormas 

poJit.icas muy prof"undas pero t.ot.alment.e encuadradas en 

un ré~imen similar aJ porfirist.a. 

Cuando se pensaba que Oíaz no se iba a postula!' -

declaraciones propias un periodista 

norteamel'icano llamado CJeeman- • poro t.t>anscurrido un 

periódo corto de t.iempo es notol"io que Díaz y Cor-l'>aJ se 

postularían como f"ormula única. Después de Ja nominación 

de ámbos en el Part.ido Nacional Pornrtsta, en el mes de 

abril de 1911 la oposición teniendo r;arantías: 

consecionadas por el propio Oíaz, respondería con la 

f"ormación del Part.ido Nacional Antirreleccionist.a. En 

vist.a de la r;ran inf"luencia que Madero lor;ró encauzar, 

debido t.ambién al t.rabajo anter-ior del Partido Liberal 

Mexicano, el candidato es hecho prisioner-o en SLP, donde 

Cormula el Plan de San Luis. 

Entre sus prtncipa.les puntos est.a el 

desconocimient.o de Díaz como presidente de la r-epúbUca 

y convocar a elecciones libres, et.ro de Jos punt.os t.rata 

del reparto ai;rario y finalmente hace un llamado a tomar 

las armas para el día 20 de noviembr-e de 1910. 

Tenían un plan y progorama definido ,cuyo lema era 

Suf"ragio Ef"ect.ivo, No Reelección , propur;naban por un 

retorno al espíri t.u liberal, la vir;encia de la 

const.itución deJ 57. Estaban pugnando pués, en cont.ra 

del pensamiento posit.ivist.a, en donde uno de sus 

represent.ant.es el jurist.a Emilio Rabasa dice que la 

const.itución da 1857 es obsoleta para un país como el 

nuest.ro • y en cont.ra de la dict.adura presidencial que 

los mismos positivist.as justtncaban. 

Esta Cracción de la burr;uesía pl'ovinciana excluida 

del podar, ast.aba a f'avor- de la obser-vancia irrest.ricta 

de las r;arantías individuales y, de elecciones 

Ubres.Ellos participaban de manera subordinada en la 
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formación de la polit.ica del dictador y Jo~ científicos 

quienes la t.ejian desde Ja capital de la repUbUca. 

Aunque est.e movimiento t.enía element.os propios de 

origen burgués y regional, en poco t.iempo se consolido 

en t.odo el país, y sir;uici f'ol'mas de orr;anización y de 

acción que result.aban incompat.ibles con la tolerancia 

del régimen olir;árquico. 

Después, su of"g.anización dejo de sólo de 

fracciones ret;ionales de la burr;uesía y t.erratenient.es 

marg-inados del poder , para integrar una peligrosa arma 

política en la que se encont.raban: campesinos, obreros, 

pequeños burgueses, y amplios sect.ores de Ja población 

Uf"bana ª7 ,en su lucha cont.ra la dict.adura. 

Con la int.ole1>ancia del régimen oUgáquico y Ja 

lógica represión al movimiento maderist.a se abre el 

camino para una guel"ra civil, que como locomot.ora del Ja 

histol"ia engolobará en su curso a demandas e incluyerá 

f"racciones que en sus inicios no est.aban present.es. 

Hubo pues, una gran lucha por la her;emonía del 

movimiento revolucionario. De ést.e ,el que saldl"ía 

vict.orioso seria un ejércit.o que enarbolaba las 

demandas campesinas y obl"eras: únJca f'orma de del"rotar a 

Madero f"ue una griet.a impresjndtbJe en la ef'icacia de esos 

hábitos.Hacia su débil promesa corl"ieron t.odos Jos 

síntomas que el cort.e porfiriano aplast.aba~ Hacendados 

con tradición y sin Cut.uro, comunidades reacias a Ja 

usurpación de sus t..ierl"as, prof"esiontst.as sin bufet.e, 

maestros y el haJo hel"Óico de la historia patria, 

políticos y militares en conserva. Y esa crucial pequeño 

burguesía de pl"ovincia: Tenderos, bot.ical"ios, . rrlncheros 

ancianos, agricutores f'racmental"ios. aho¡;ados todos por 

el doble juego de sus pl"et.ensiones locales y la nulidad 

crediticia y social rle sus modestias empresas. 

Aguilal" 

cit..,p.128. 

Camín Héct.ol". La 
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los ejércitos enemir;os. 

Pero no era la figura de Mñdero, lo que at.raia m8.s 

r;ent.e a los diCerent.es part.idos campesinos, sino Ja 

conquist.a de la t.ierra por las armas. 

Después del llamado de Madero a la nación par•a 

levant.arse en armas, rogresa de E.U ,reune Cuer-zas y 

at.aca Casas Grandes; perdió, pet-o esa no era Jo 

import.ant.e, ya que en ot.ros punt.os del país se había 

levant.ado en armas el pueblo a Cavar de las demandas de 

Madero. 

Ant.es de que Ja t;Uel'ra campesina se generalizara e 

int.ensiflcará las fl'acciones burguesas en pu,;na t.oman un 

acuerdo,plasmados en Jos acuerdos de Ciudad Juoi.rez, 

firmados en ésto lugar el 21 de mayo en l'epresent.ación 

del goobierno del Cleneral Díaz y Madero, en el cual 

Porfirio Díaz se compromet.e a renunciar y a ent.:rega:r pJ 

poder como president.e int.erino a Francisco León de la 

Bar-l'a quien convocaría a elecciones genel'ales. 98 

Sin embargo,los campesinos 

verdaderament.e revolucionarios, 

con mét.odos 

organizados 

independient.ement.e est.aban resolviendo desde abajo, sin 

esperar leyes, el problema de la t.ierra. Est.o sit;nif'icaba 

el fracaso de Jos acuerdos de Ciudad Juárez. y la 

experiencia hacía tomar conciencia de su propia fuerza a 

las masas campesinas, en donde, los zapat.ist.as serian la 

piedra angular de est.e nuevo auge campesino. 

Si no se daba solución a los problemas agrarios de 

cuya necesidad Madero tenía plena conciencia, no se 

podía logra!" una est.abUidad en el país, pues, había 
38Los acuerdos cuyo objet.ivo era dar por concluida Ja revolución, 

desarmar a las masas y reest.ablecer el orden jurídico 

burgués sost.enido por el ejércit.o f'ederal, no decía una 

sola palabra sobre al problema de la tierra, ni da 

ningún et.ro punt.o mencionado en el plan de SLP. 

Gilly Adolf'o .'La revolución ... 'op.cit...,p.45. 
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clases inconformes y decididas a hacerse just.icia y 

recupera?' las t.ierras que t.ant.a :falt.a les hacian y de 

las cuales eran dueños desde t.iempos inmemoriales. M.ci.s 

sin encambio, Madel"o no t.uvo la habilidad, por que el 

poder si lo t.erúa 1 para realiza!" una poJít.ica ar;l"aria 

de acuerdo a las necesidades de su clase y subsanando las 

necesidads de los campesinos!"~ 

Madero como se ha vist.o, rechazaba la solución 

reformist.a del repart.o ar;-l"ario, por ut.ópica . Tampoco 

se most.raba capaz cte t.erminar con el zapat..ismo por la 

fuerza. El golpe de Est.ado que acabaría con su résimen 

en buena medida debi6 la lucha del Ejércit.o 

Liberador del Sur, debido a que en est.a et.apa no pudo ser 

cont.rolado, y se volvería cada vez mas en una necesidad 

para los r;rupos que se disput.aban la hegemonía . 

El 22 de febrero fueron asesinados Madero y Pino 

Suárez cuando eran llevados a la prisión de LocumbeT"rÍ. 

El programa de Madero, qu<> había 

const.it.uido,sobre un pror;rama polít.ico conservador y a 

ello obedecían t.ambién a una t..endencta puequeño 

burr;uesa, se limit.o de hecho, a efect.uar ciert.os cambios 

de persona en la administ.!'acicin. Sin embarr;o, con el 

régimen maderist.a se dió el más import.ant.e exprtment.o 

surgido hast.a ent.onces, pero la caída de Mader-o es obra 

direct.a de los porfirist.as mismos, que, aún sin Porfirio 

ilPAl t.eminar 1912, el gobierno maderist.a est..aba par•aliz.o:.do y era 

crisis. Desde su derecha, las t.endencias conservadoras 

que l'epresent.aban los int..oreses de los hacendados 

exir;ian una represión aún má..c; enérgica para t.erminar con 

la revolución campesina. Y desde la izquierda, las 

tendencias pequeño burguesas den t. ro del mismo 

maderismo pedían medidas ref'ormist.as que hicieran alr;una 

concesión a la demanda de t.ierra por los campesinos, 

para t.erminar 

insurrección.Gilly 

decían la 

Adolfo.'La 

lnint.errumpida'. Edit.orial El CabaUit.o.,p.81. 
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,habian conservado t..odas las posiciones polit.icas como 

precio por su convivencia con el maderismo. 

La enseñanza que de jaba el maderismo era que no se 

podía const.i t.uir nuevo orr;anismo poJit.ico si 

dest.ruía de raíz el aparat.o administ.rat.ivo y milit.ar 

de la dict.adura."' 0 

La lucha cont.ra Huert.a que duro un año y meses, 

sirvio para que los sect.ores medios se reort;anizaran 

nuevas ideas y con una perspect.iva dif'erent.e, que en 

gran medida adquirieron en los campos de bat.alla. Al 

la lucha dirir;ent.es encont.raron con 

masas dispuest.as a pelear por problemas que Madero nunca 

había ent.endido, y que había sido incapaz, pot" lo mismo, 

de resolver; levant.aron ej0rcit.os de la noche la 

mañana y aprendieron muy rápido acerca del poder que las 

masas dispuest.as a pelear pueden proporsionar cuando se 

hallan movilizadas, es decir, en pie dA lucha por sus 

reivindicaciones. Pero la t;uerl'a contl'a Huert.a la 

hicieron los campesinos t.ambién por su cuenta. 

La puequño burguesía siguió al f'rent.e de los 

ejércit.os populares levant.ados por ellos. Como Alvaro 

Obre¡;ón, Lucio Blanco, Salvador Alvarado,Benjamín HilJ 

.y muchos más. bajo la dirección de Venust.iano Carranza. 

'ºPara Arnaldo Córdova un aspecto import.ant.e era que para t;obernar 

ef'icazment..e había más que constrtúr un r;obierno 

fuerteL..J que la misma idea hubiese sido uno de los: 

primeros principios de la dict.adura parecía 

import.arles mucho a aquellos revolucionarios, empujados 

como se vieron a conquist.ar el poder de una VP.Z por 

t.odas y sin concesiones de ning-una especie al enemi¡;o. 

Córdova Arnaldo .'La Ideolot;ía' .,op.cit..,p.22-23. 

Que para ¡;obernar ut.iUzaron un gobierno f'uert.e 

est.a comprobado. que conquist..aron el poder sin duda 

alt;una, que no ot.ort;aron concesiones do nint;una especie 

eso si es f'also porque sin ést.as concesiones sociales 

los ré¡;imenes no hubieran podido consolidarse. 
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demost.rando ser dirir;ent.e que en nada se parecian a 

Madero. en primffr lugar porque habia formado lm poder 

armado, que aquel no supo o no quiso ori;anizar. 

La t.oma o expropiación de las banderas campesinas 

por part.e del ejércit.o const..it.ucionalist.a, fue la clave 

en las bat.allas post.eriores a la convención de 1914, 

pero a la vez ést.as demandas t.uvieron que incluirse en 

la const..it.ucicin de 1917 por la fuerza y el empuje de los 

ejércit.os campesinos, además se absorbió a ~ran part.e de 

los int..elect.uales y dirir;ent.es oposit..ores a Venust.lano 

Carranza y post.eriorment.e se realizaron concesiones que 

de alguna manera se colocarían fuera del orden 

capit.alist.a. La revolución, que dicho 

Carranza no acept..aba y nunca puso en marcha, 

de paso 

pues, 

el aspect.o fundament.al de su permanencia en el poder, 

que no supo capit.alizar, pero cada vez había un número 

mayor de gent.e campesina y clases medias pert.enecient.es 

al const.it.ucionalismo que comprendía la puest..a en marcha 

de ést.as propuest.as, ent.re quienes se P-ncuent.ra el mismo 

Obregón quien después de la muort.e de Madero,pol' su 

intolerancia prcict.ica,ue,ó a ocupar el papel de árbit.ro 

dent..ro del juego de las relaciones ontre las clases con 

una aut.onomia relat.iva, poder ejecut.ivo fuert.e, 

consolidando un gobierno da t.ipo bonapartista. 

Las banderas campesinas que t.omaron cuerpo en la 

Convención de Aguascalient..es en 1914, serían relevant.os 

no sólo el Ja formación del ,obierno de Obre,ón, sino en 

la conformación del Est.ado posrPvolucionario. 

La Convención de A'uascalient.es fue la mcixima 

experiencia democrát.ica conosida hast.a la act.ualidnd y 

que dejo honda hueya en el devenir hist.órico de la 

nación, a cont..inuación veremos est..e capitulo. 
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3.3 HEOEMONIA CAMPESINA Y LA CONVENCION DE AOUASCALIENTES. 

La ambición de los hacendados 

quizo dest.ruir al pueblo, y el 

pueblo en def'ensa propia, 

dest.ruyó las haciendas. Est..o es 

la explicación más sencilla y 

exact.a que puede hacerse de la 

revolución zapat.ist.a. Si 

consecuencias fueron t.erribles 

y acabaron con una r;ran 

riqueza, culpa fue suya. No 

es David culpable de la muert.e 

de Goliat. aunque muchos lloren 

por él. 

jesús Sot.elo lnclan. 
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La revolución campesina se inició empiricament.e, 

sin programa ni t.eorias previos. El primer objet.ivo 

campesino al generalizarse la .Jucha, era la recuperación 

de las t.ierras de los ejidos, es decir, la lucha se 

present.aba como una cont.inuación nat.ur-al de la que venía 

llevándose desde hace mucho t.iempo at.rás amparado en la 

legalidad de sus t.it.ulos.•t.Las haciendas venian 

absorbiendo un númel'o mayor de hect.áreas en su carrera 

por despojar a los pueblos y comunidades indígenas. Est.e 

proceso no era nuevo comenzo con la primera ley de 

desamort.ización de t.errenos baldíos, ya era una lucha 

que se habia pr-olonr;ado, pero en el moment.o en que 

Madel"o y el PLM levant.aron una fuerza campesina, est.a 

resquebrajaría no sólo el régimen de Diaz, sino t.ambi0n 

el de Madero, Huer-t.a y Car-r-anza. 

El Plan de Ayala que f'ue una de las armas 

fundament.aJes del Ejér-ci t.o Liber-ado:r del Sur- y que 

propició el separamient.o paulat.ino de los campesinos 

como fuerza independient.e al mando do EmiJiano Zapat.a y 

además lo convi:rt.ió en el cent.ro polit.ico de la 

revolución campesina. Va que esos años las 

principales f'uerzas cont.endtent.es habían t.riunf'ado ,al 

menos aparent.ement.e con la llegada de Mader-o a la 

presidencia del país, pel"o no, el ejér-cit.o del sur- que 

buscaba la recuperación de sus t.ierras y no 

cont.ent.aba con el cambio de manos del poder del Est.ado. 

Los campesinos revolucionar-los sost.enian la 

int.ransisencia de no ent.re¡;ar las ar-mas, su experiencia 

les indicaba que el desarme significaba la represión 

hacia sus fuerzas y la pérdida de sus t.ierras. 

E:l pr-imero de oct.ubro realizaron elecciJnes 

donde t.riunro Madero y el seis de noviembre de 1911 se 

hizó cargo de la presidencia, su pr-incipal preocupación 

era acabar con la revolución campesina. 

••muy Adolfo.' La Revolución Inint.errumpida .. '.op.cit..,p.52. 
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El Plan de Aval;t :o;i¡;nificó Ja destrucción de las 

bases dR Ja exist.encia c;¡pit.~'lUst.a de su r9gimen 

oJigé.Írquic:o, ya quP. las masa...,. t~rascandieron el mill'Co 

jUI"idic::o burg-ués ent.ont::f'S est.;¡bJecido ejerciendo su 

poder en forma indepPndient.P en la posesión de su~ 

t.i~rras. 

Ausc .. nt.e una de lns partes asenciaJes de Ja alianza 

obrero campesina, la solución final estaría E>n la mano 

de los I"epresent.ant.Ps rh:. la hur-guosfa. Lo que decide los 

r.onf'li et.os no es Ja sat~ist acción parcial a la..q dRmandas; 

hechas en el proceso revolncionetrio, sino quien dispone 

riel podor cant.1•a!izado rff'I Pstado. quien es dm::•ño de la 

hf'ft;fl'monia dE>nt.ro del bloque en el podFtr. f".omo no hnbia 

quh"°n pudiera disponer de e! más que Jos rPpresent.ant.es 

da Ja burguesia P.st.os In t.omaron: Si el campesino no 

sir;uP a los obreros f-fn Ja marcha a remolqsJe de Ja 

bur1.;uesia. No hay ni puAde habE>r término medio, decía 

Lenin. El campesinado zapat.ist.a confirmó tJna VAZ m""'~ 

ést.a t.esis. La suert.e de Ja l'RvoJuc:ión no Sf't 

resolvió f'inalmont.e Pn ~1 campo, sino en Ja ch1<1~d. 

Hast.a alli !legó el inmenso empuje revolucionario del 

campesinado pel"o alli f'ue incapaz de seguil' adelant.e y 

t.uvo que dejRil" el poder en manos de una pequeña 

burguesía débil at.emorlzada y sin fuel"zas pero que 

represent.aba una perspectiva viable: la de la burguesia.
1 

Cuando Obregón propuso la convención, 

post.eriorment.e seria Rn la ciudad dP Agua.scaUent.es,en 

su <'\f'an de poder dar saU da a las demandas de Ja 

revolución tornando el papP.1 dR árbit.T'o premat.uro, a Jo 

ryue m.4s Je t.ernia era a Ja conjunción de f'uel"zas de los 

~ jP.rcif~os campesinos, pero nunca se imagino que ést.as 

fuer-zas mal"Cal'an la Unea a se~ufr dent.ro de la. 

convención y desconocieran a Venust.i..,.no Car-l"anza nomo 

primer jefe de la revolución y t.omaran la sede oficial 

del pode1>; el palacio nacional. 
1Gi1Jy AdoU·o. 'La Revolución fnit.err-umoJda'.op.cit..p.66. 
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La convención es fijada en la ciudad de 

Aguascalient.es el día diez de oct. ubre de 1914 ¡la 

t.endencia pequeño burguesa radical comprende la 

import.ancia de las demandas de los ejércit.os campesinos 

y busca un acercamient.o con Villa sin romper con 

Carranza, como los f'uert.es dent.ro del 

Const.it.ucionalismo sabian de la import.ancia de los 

acuerdos que se est.aban t.omando dent.ro de la Convención 

t.erminan por imponer a Carranza dichos acue?'dos. 

La llegada de los zapat.ist.as provocó en el plano 

polit.ico de la convención el acont.ecimient.o que 

Carranza 1 poro sobre t.odo Obregcin, sólo concebían y se 

preocupaban por evit.ar en el plano mi lit.ar: la 

conjunción ent.re zapat.ismo y villismo. El hecho es t.an 

t.erminant.e, que arrast.ra de inmediat.o t. oda la 

convención, incluidos los delegados car-x-ancisat.as que no 

t.ienen programa ni objeciones f'undadas que oponer-, y se 

t.raduce en que el 29 de oct.ubre la convención en pleno 

con el vot.o de los villist.as y el apoyo oblic;ado de los 

carrancist.as- en los cuales decide su ala más radical, 

porque subi t.ament.e encuent.ra donde apoyarse- aprueba por 

acJamación los al't.iculos 4, 5, 6, 7, B, y 9 del Plan de 

Ayala, todos aquellos que cont.ienen las demanda..-;: 

polit.icas y sociales, y luego los art.ículos 12 y 13 esa. 

sesión concluyó con vivas a la revolución, al Plan de 

Ayala y a Zapat.a."11 

Est.a et.apa de la revolución marcará el ascenso del 

movimiento campesino, cuando empieza a t.omar la 

hegemonía del movimient.o, es t.ambién, cuando las 

demandas campesinas del Plan de Ayala son aprobadas por 

t.odas las f'uerzas cont.endient.es !'armándose un gobierno 

de tipo provisional. Pero t.ambién ,marca una de las 

limi t.ant.es de mayor importancia de la revolución 

campesina, y es que ést.a hec;emonía se t.iene que 

crist.alizar en un ¡;rupo que se adueñará del poder 

"
3GU1y Adolro.' La Revolución ... ', op.cit..,p.132-33. 
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polít.ic::o, y en ese momento no Jo había ya que el 

movimient.o obrero apenas est.aba en proceso de 

maduración, había pues, una clase obrera débil que no 

podía concret.izar la t.oma del poder empujados por sus 

her-manos de clase, los campesinos. Así el poder f"ue 

depositado en una pequeña burt;uesía que lo entregaria a 

la fracción de la bUI"guesía carrancist.a no sin ant.es 

haber ret.omado Jas bandel'as campesinas del Plan de Ayala 

y del Pro~rama del Partido Liberal. 

Se nombra ent.onces un gobierno convencionaJJst.a 

cuyo president.e Eulalia Out.ierrez después de no Uer;ar a 

ningún acuerdo con Carl'anza l'ompo con él y lo declara 

rebelde y nombra como jefe de operaciones a el ejércit.o 

de la División del Nort.e. 

Cal"ranza sale para Córdova, Veracruz, donde se 

reune con él,Alvaro Obregón y le brinda su apoyo. En 

est.e momento es cuado más débil se encuent.ra el ejércit.o 

carrancist.a sin base social y replegado en t.odas sus 

ruerzas. Mient.x-as las ruerzas campesinas son dueños del 

todo el territorio nacional, incluyendo la capital del 

país sede material del poder. 

Los represent.ant.es de la nueva buri!;uesía no han 

podido afianzarse ni t.omar el poder en sus manos. No 

sólo no han podido, sino que han cedido al embate de las 

f'uerzas campesinas y abandonarles el cent.ro polit.ico del 

país, la capital. 

En realidad el poder estaba vacante. Pues no 

basta con que la oligarquía lo pierda y la bUl'guesía no 

t.enga f"uerzas para sost.enerlo: alguien debe de tomarlo y 

la dirección campesina no lo t.oma, nada más lo tiene en 

cust.odia, como el palacio nacional, para entregarlo 

los dirigentes pequeño burgueses de la convención. 

Ejercer el poder exit:e un pror;rama. Aplicar un pror;rama 

demanda una polit.ica. LLevar una polit.ica requiere un 

part.ido. Ninguna de esas cosas tenír.n los campesinos, ni 
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podían t.enerla.
44 

Pero,porque no ir con t.adas las fuerzas a combat.ir 

a las fuerzas de Carranza y acabar de una vez por t.odas 

con ellas. Est.o segurament.e fue porque t.ant.o Villa como 

Zapat.a se sent.ian ext.raños en una t.ierra donde no era su 

Jugar abit.ual de combat.e da donde obtenían sus 

pert.rechos alejarse más de sus t.errit.orios significaba 

un riesgo cada vez mayor. 

Después del t.remendo desr;ast.e de las fuerzas 

campesinas el sabot.aje desde el cent.ro poi' los 

l'epresent.ant.es del t;obierno de la convención y la 

dispersión de fuerzas de los e jérci t.os campesinos hace 

posible la l'eorganización de fuerzas de la DivisiOn del 

Noroest.e comandada por Obregón y el post.erior avance a 

la capi t.aJ del país, 

La razón principal de Ja derrot.a de Jos ejér>ci t.os 

campesinos f'ue Ja apropiación de sus demandas , por un 

lado, y por ot.ro en la desilución ant.e la falt.n dP 

avances claros por part.e de sus dirigent.es y esto no 

podía ser de ot.ro modo, debido a la ausencia , como ya 

se ha dicho de una dirección obrera y por t.anto de un 

programa poJit.ico que t.rat.ara de hacer suya Ja hegemonía 

de todo el movimient.o. 

A fines de enero de 1915, Obregón ocupa la capit.al 

se consuma así el fracaso de mant.ener ol poder campesino 

en el cent.ro político doJ país pero ést.e fraca.."i'o se 

consuma con la ent.r>adr11 de un gobierno de t.ipo cent.rist.a 

que ot.orga concesiones a sus oponent.es un gobierno cuyo 

represent.ant.e sería, post.eriorment.e árbi t.ro de los 

conf'licos sociales. 

Las limit.aciones de -la Jey carrancist.a- no 

e>d.st.ieron en Ja práct.ica y la ref"orma agraria result.o 

aJ cabo de poco t.iempo una ba..o:;t.a operación de cambio de 

manos de Ja propiedad agraria de la vieja oligarquía 

porfiriana la nueva burguesía de Jos generales 

'
4 Gilly Adolf'o. •La Revolución lnint.9rrumpida'., op. cit. p. 139. 
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const.it.ucionalist.as. 
Pef'o, más aún, 

est.ado de guerra 

Ja falta de comunicaciones y el 

se autorizaba t.ambién Ja 

present.ación de las solici t.udes de rest.i t.ución la 

concesión de t.ierras ant.e los jefes autorizados para 

t.al ef'ect.o por el poder ejecut.ivo ... Est.e fue el pie en 

que se apoyó una t;it;ant.esca operación de apodeoramient.o 

de t.ierras por Jos generales y Jos altos oficiales, 

funcionarios y políticos const.it.ucionalist.as, que fueron 

los beneficiados más dlrect.os de Ja roforma agraria y se 

enriquecieron con una voracidad comparable ala dela 

burguesía de la gran revolución f"rancesa. De ahi nació 

t.odo la capa de nuevos lat.tf'undist.as y nuevos ricos 

revolucionarios a quienes representaron post.eriorment.e 

los c;obiernos de Ja burr;uesia mexicana y que se unieron 

y confundieron con Jos restos de la vieja olir;arquía 

porfiriana des t. rozada por Ja revolución, mediant.e 

negocios, casamient.os y ot..ros cont..1>at.os comerciales por 

el est.Uo.4~ 

La act.i t.ud de eJ gobierno de Obregón hacia Ja clase 

obrera t.iene un mot.or cent.ral: la revolución se present.a 

como una r;igant.esca r;uerra campesina por la tierra, que 

llevada poi" su propia dinámica, pono en cuest.ión el 

poder y la estruct.ura del Est.ado, cont.rolado hast.a 

ent.onces por un bloque en el poder, en el cuaJ Ja 

hegemonía indiscutible la det.ent.aban los tor1>a.tenient.es. 

Ciertamente, f"ueron rliCerent.es Jas relaciones de 

esas tres f"racciones milit.a:res con el E~t.ado de los 

t.errat.enient.es y de la burr;uesia mexicana. El 

obregonismo era un desr;ajamient.o de ese Est..ado <como Jo 

era en su conjunt.o eJ carrancismo), que t.enia su base 

mat.et>ial y de cont.inuidad hist.órica con eJ pasado en el 

aparat.o del est.ado de Sonora y que después t.ransCormara 

aJ Estado nacional, reorr;anizandolo a su imar;en y 

"~Gilly Adolf'o.' La Revolución Inint.er1>umpida'.,op. cit.., p. t77, 

178, 179. 
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semejanza imasen que, dicho sea de paso, fue 

t.ransf'ormandose ella misma y tomando f'orma en el f'ra,;or

de diez años de revolución, como veremos a cont.inuación. 
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3.4 LA F'ORMACION DE LA NUEVA F'RACCION HE<lEMONICA. 

Después del vacío provocado por el desgaste de la 

lucha revolucionaria, en el año de 1916, la destrucción 

del ant..iguo bloque en el poder y la oscilante situación 

política de los ejércitos campesinos, surge una fracción 

emanada de pret..orianismo, un grupo que venia desde 

Sonora y que tenía ant.ecedent.es pequeño burgueses a 

f'ormar un nuevo Est.ado, con conciencia y una 

organicidad propia que se la da su propia práctica 

política. 

Los orígenes de éste grupo se remontan al Est.ado de 

Sonora que por sus caract.eríst.icas geográficas y 

polít.icas propias de un Estado con t.ierras aptas para 

la agricult..ura, con t.ierras arrebatadas a las t.ribus de 

indios Yaquis y Mayos, de los rios, desde los t.iempos de 

la primera ley de desamortización de bienes. Lo que el 

Est.ado necesit.aba para su desarrollo era gent.e 

emprendedora, maquinaria y sist.emas de irrigación que 

complet.ara el cultivo de export..aclón de sus principales 

product.os; el t.rigo y ol t;arbanzo. 

De las principales familias que iniciaron la 

irrigación en Navojoa nos encont.ramos a los familiares 

direct.os de Alvaro Obregón Salido,sus t.íos, los hermanos 

Salido. Est..a familia se fue fort.aleciendo con Ja 

int.roducción de maquinaria y con la adq\lisición de 

nuevas hect.áreas de t.ierra. 

Los ejemplos varían de las vent.ajas de la 

irrigación C ent.re los tnás not.orios est.aban l el de Jos 

hernamos Mart.ín, Jase de jesús y Juan Salido, pioneros: 

de la irrigación en la zona. En 1865, los Salido habían 

abiert.o el canal Tres hermanos, de doce kilómet.ros de 

longit..ud, para irrigar las t.ierras de sus haciendas del 
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mismo nombre con un cost.o de 30,000 pesos. Además de 

humedecer las t.ierras de cuJ'Livo, el ag-ua del canal se 

aprovechaba, mediant.e una sencilla cascada, como f"uerza 

motriz del primer molino harinero conocido los 

cont.ornos .en cuya maquinaria fueron invert.idos 45,000 

pesos. La fért.tl :reg-ión larr;ament..e ambicionada por los 

proyect.os de civilización blanca, encont.raron en los 

Salido las punt.as de lanza civiles, la inst.ir;ación 

concret.a para los desir;nos blancos de expulsión del 

dominio indígena.
46 

Los Salido era una f'amilia emerr;ent.e de !Et 

burr;-uesia a~rominera-expof't.adora rPr;ional que además 

t.enia fuert.es lazos con el corf'alismo• ,peI>o t.ambién 

t.enia ant.ecesoI>es oposicionisLas como Salido Orcacillas, 

pero no sOlo e1, sino t.ambién ot..f'a..c; f'amilia..~ de abolenr;o 

en la región como Goycolea- t.ambién maderist.a- como 

Angel Quiroz, maderist.a Navojoense, como los Morales de 

Ures, los Pesqueira de Arizpe y Jos Mayt.orona de 

Guaymas, creyeron int:enuament.e que Madero era el apóst.ol 

de la nueva sit.uación polit.ica y lo apoyaron. Est.os 

f"amiliares t.enian que ver con la inst.auración del nuevo 

régimen. 

Ot.ro personaje impof't.ant.e del ful.uro movimient.o 

revolucionaf'io of'iginario de San .José de Guaymas que 

part.icipaba act.ivament.e la oposición un 

ex-maest.ro de escuela miembf'o de una de las f'amilias más 

viejas del Est.ado, un hombf'e al que persit:uieron la Cama 

del alcohol y las parrandas f"ue comisionist.a durant.e el 

breve periódo de gobierno de Madef'o en la front.aI>a de 

Agua Priet.a; Plut.arco Elías Calles• 

La f'amilia de Plut..arco Elías Calles poseía alG"unas 

t.ierras en el municipio de Front.era: La hacienda St.a. 

Rosa 64 hect.áreas >, Jos An~eles 60 hect.áreas 
46 Aguilar Camio Héct.or. 'La Front.era Nómada: Sonora y La Revolución 

Mexicana'., ed. sit;lo XXI., primef'a ed.1977; t.ercera ed. 

México, 1981,. p. 20-23. 
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),Porvenir (120 hectareas), Ojo de Ar;ua, de Arva!Jo )' 

San Pedro Palonúno que junt.as casi t.ot.alizaban las 

<150,000 hect.áreas). 

Durant.e el movimient.o maderist.a, el ,;ober-nadol" del 

Estado José Maria Mayt.orena nombl"ó a Calles como 

comisario de Agua Pl"iet.a, podría confiar en 91 por SllR 

caract.erist.icas de buen administrador y como Maderist.a 

comprometido, además de que conocía a Jos habit.ant.es del 

lut;ar , r;anaderos y ar;ricult.ore:o;:, 

Por ot.ro lado, en Huat.abampo se empezó a f'oi-mar un 

cont.insent.e de voluntarios cuyo president.o municipal era 

Alvaro Obregón Salido••. 

Obrer;ón después dP la vida escolar pasa al t.rabajo 

product.ivo, se empleo c:omo mecanice en Ja hacienda de 

su....:; t.ios quienes le dieron el apoyo suficient.e para que 

en cierto moment.o él mismo pudiera abrirse paso . Se 

• Ramón Corral varias veces gobernador del est.ado de 

Sonora en la época de Porfirio Díaz su inmensa fort.una 

abarcaba;Ja ganaderia, la indust.ria, la banca y adem<ls 

era propiet.ario de t.ierras, escrit.or y est.adíst.a. 

* Plut..arco Eüas Calles había nacido en Guaymas el 27 de 

enero de 1997 miembro de una f'am.Uia de est.irpe 

polít.ica, Don Plut..arco Elías Lucero, con Doña Jesús 

Campusano, quien debió admit.ir en la pila baut.ismal que 

su hijo fuera baut.izado como nat.ural, pese a que el 

padre no sólo no regat.eo el apellido, sino que puso al 

niño su propio nombre de pila. 

se dedicó a rent.ar t..ierras y cult.ivarlas con r;arbanzo, 

al product..o que empezaba ha dejar mayores dividendos, 

así se hizó de sus hacienda que baut.izó con el nombre de 

quint..a CHilla con 150 hect.áreas, añadiéndo 80 más al 

comprar t..ierras adjunt.as a su propiedad. 

Cuando más est.able est..aba en su vida y a la rnuert.e 
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de Madero se int.er;ra al cuarto batallón irregular rie 

Ar;ua Prieta para combat.ir al orozquismo en Sonora, al 

ir;ual que Calles, éste como comisario de Agua Prieta. 

Import.ante en la formación del nuevo N~r;imen 

fue Venustiano Carranza- r;obernadot' de Cuahuila, ant.ir;uo 

senadot' porfirista, secretario de guerra maderista

llamó a los gobernadores de Sonora, Cllihuahua, SLP. y 

Aguascalientes a cerrar filas unirse y formar una nueV.:l 

oposición, viendo la eminent.e debilidad y post~erior 

caída del r;obierno de Madero, jur;ando todas s\.1s c;:iirt.aE-· 

en contra de Orozco y no se equivocó en ese momentn. El 

rencor de la vieja burguesía porfiriana, pero sobre t.odo 

la confiabilidad de Madero y deslealt.ad del ejército 

•• Alvaro Obrer;ón Salido era el ultimo hijo de la 

int.ensa f"amilia dP dieciocho hijos que procrearon 

Francisco Obrer;ón y Cenobia Salido. En 1080 a loio; t..ros 

meses de nacimiento de Alvaro mucre su padre Francisco, 

apart.e de la hacienda de Si qui si va, en decadencia, de ja 

a su familia un recurso de importancia: Jos vínculos 

familiares de Doña Cenobia, hermana de los más 

important.es hacendados del Mayo, Jesús, Martín y jase 

María Salido dueños del import.ant.e círculo de haciendas 

que formaban: Rosales, Tres Hermanos y St.a. Bárbara. Lot:> 

Obregón y Alvaro en especial , cI"ecieron bajo el auxilio 

y solidaridad de sus parient.es poderosos que a su vez 

aprovecharon cercana amist.ad y una fuert.e 

vinculación con los t.rinviratos porfirist.a..c; del Estado: 

Ramón Corral, Luis Torres y el asesino Rafaél Izábal, 

quien combat.ió con sañ;:ii y ext.ermino a las tribm•.: yaqul y 

mayo en Sonora. 

federal, la indecisión y los errores de cálculo de Marh11 ro 

convirtieron ésta rebelión absurda en un proceso que 

propiciaría su caída. 

Después de los int.ensos combat.es cont..ra ~1 
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orozquismo los ejércitos de Carranza salen avantes y 

éste es nombrado Primer Jef"e de la Revolución 

pretendiendo reest.ructurar sus fuerzas organizándolos 

por divisiones. En Sonora el gobernador int.erino 

Pesqueira quería proponer al general Salvador Alvarado 

como jef"e de la di visión de Noroeste. Alvaro Obregón 

presiona con su renuncia- la cual, fract.ura not..oriament.e 

a los ej9rcitos de Sonora-, deobido a la participación de 

ObregOn en la lucha cont..ra el orozquismo,no obst.ant.e 

arremete contra Pesqueira apoyando el ret.orno de Josri 

Maria Maytorena, quien en tiempos dificiles había pedido 

permiso para ausent.arse de la g-obernat.ura del est.ado dE> 

Sonora¡ se ratifica a Mayt.orena y se nombra a Alvaro 

Obregón como general en jefe de la División del 

Noroeste. 

Cuando se est.aban celebrando hat.allas import.ant.os 

entre el villismo y el c:arrancismo, en el año de 1915, 

Plutarco Elias Calles fue designado gobernador y 

comandant.e milit.ar del est.ado. Fue gobernador int.erino 

hasta 1916, en que fue cubierto por De la lluert..a. De la 

Huerta cub:re el int.erinat.o hast.a que las elecciones 

const.it.ucionales nombran a Calles r;obernador del est.ado 

nuevament.e en 1917. Recién electo Calh'!s pide licencia, 

hasta que las elecciones de 1919 llevan a de la Huert.a a 

la gobe:rnatu:ra del estado de Sonora. 

Los constit.ucionalist.as se plantean una fuert.e 

alianza para otorgar reformas a los ejerctt.os campesinos 

y sabiendo, además, que el ala de izquierda del propio 

const.i t.ucionalismo también pretendía la :realización de 

dichas demandas sociales; entre ellas la principal: el 

repart.o ar;rario que aminoraría la situación inestable en 

la conf"ormación del nuevo Est.ado. 

Pe:ro lo que demuest.ra Carranza, es que el no quería 

la aplicación de las demandas, lo que el sólo queria era 

la toma del poder y se oponía de manera recia a las 

fuert.es ref"ormas. Pero el ala más rndical del 
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const.it.uciona!ismo como Francisco J. Mujica- quien como 

lo dijera A. Córdova, diera sus mejores bat.aJJas dentro 

del const.i t.uyent.e de Querét.aro-, Hebert.o Jara, Amado 

At;uirre, Nicolás Cana, Carlos Garrido, Salvador 

AJvarado, Est.eban B. Calderon, ent..re et.ros eran jóvenes 

revolucionarios compromet.idos con Jas luchas sociales, 

ellos y Ja fuerza de Jos ejércit.os campesinos empujaron 

al constituyent.e plasmar las demandas campesinas 

dent.ro de las const.it.ución de 1917, a pesar de la 

resist.encia del propio Carranza. 

Cuando t.oda oposición ajena al consti t.ucionalismo 

parecía eliminada, ya Ja polít.ica de Carranza se había 

vuelto insost.enible, por que había dejado de represent.ar 

una fuerza social en el país. La const.it.ución de 1917 

era una alt.ernati va real, no una invenciOn ni una 

declaración formal. 

A mediados de 1919, Alvaro Obrer;ón había lanzado su 

Plan de Agua Prieta, cuyos punt.os principales y 

1;randes rasr;os fueron, derribar a Carranza, nombrar 

president.e provisional a Adolfo de Ja Huert.a y convocar 

a elaciones. Obregón se adjudicó el apoyo de Jos altos 

mandos del e jérci t.o y provocó el aislamient.o de 

Carranza, cuando encont.raba en esta situación 

Carranza trat.ó de abandonar el país el 7 de mayo. 

Obrer;ón, además 

consti tucionaHst.a 

de 

hizo 

allegoarse 

aUanza con 

al 

las 

ejército 

fuerzas 

zapat.ist.as1 probablemente oCreciéndoles puest.os en su 

gabinet.e a los altos mandos de éstos ejércitos. 

Carranza sale con rumbo a Veracruz en compañia de 

una pequeña escolt.a de su confianza y trasladando el 

t.esoro nacional. El 9, Obrer;ón en t. ro a la ciudad de 

México. En lo días siguientes a..o;:ediado por sus enemir;os 

Carranza es oblit:ado a salir del camino del f'e:rrocarril 

y se interna en las montañas de Puebla el 21 de mayo de 

1920, es asesinado por int..er;rant.es de su propia r;uardia 
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en TJaxcalalt.onr;o "
7 
todo lo cual. forzado por las demandas 

de Jos ejércitos campesinos que se plasmaron en la 

const..it.ución de 1917 y que Caf'ranza nunca penso cumplir. 

La relación de la lucha de las diferent..es clases y 

fracciones de clase se matizaban en un equilibrio 

cat..ast.rófico • decir, las clases en pugna 

encuent.ran desgast.adas y la burr;uesia no es capaz aún de 

apropiarse el poder del Estado. Por ot..ro lado, el 

prolet.ariado naciente no t..iene la orr;anicidad 

suficient..e, a pesar de la alt.ernat.iva magonist.a que 

nunca llegó a madurar. El prolet..ariado indust..rial. poco 

numeroso, muy disperso geor;:ráficament.e y ext.remadament..e 

heterogéneo en su composición y su conciencia 

polít..ica, muest.ra igualment.e, incompet.encia para 

const.ruir una organización independient.e. capaz de 

asumir la dirección de la ~~evolución. Corresponde , así, 

a los sect.ores radicales de la pequeña burguesía urbana 

y rural imprimirle al proceso su orient.ación. Sin 

embargo, ést..a direcciOn pequeño burguesa, 

t.ransformada por la revolución y por el cont.ext..o por 

ella propiciado, en una burocracia- milit.ar y polít.ica-, 

que aparece en esos moment.os como la única f'uerza capaz 

de est..ruct.urar un nuevo Est..ado. De est.a suert.e, el vacío 

polit..ico provocado por la dest.rucclón del est.ado 

liberal-oligárquico es cubiert..o por una coalición de 

Cuerzas, precaria y cont.radict.oria por su nat.uraleza 

mult.iclasist..a, pero la jef"at.ura más o menos firme de una 

burocracia polit.ico mili t.ar cuyo plan de acctOn apunt.a a 

la ejecución de demandas muy radicales. 

En el campo de la lucha est.a st t.uaciOn de 

equilibrio es propia y cal"act.eríst.ica del Bonapart.ismo 

como lo llama Marx en su Dieciocho Brumario o Cesarismo 

como lo nombra Oramsci en sus Not.as sobre Maquiavelo. 
47El episodio muest.ra la descomposicón hast.a su misma médula a que 

había ller;ado el rér;imen carrancist.a. 

Gilly Adolf"o, 'La Revolución lnint.errumoida '.,op.cit.. 
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1Trot.sky 

Ohrei;ón est..ahlece ttl poder b1JI'r;ués pP.ro sohre 

nuevas bases polit.icas, ahorn presc:inde del .r.poyo de WR 

masas campesinas, su objet.ivo es dP.sarrollar unil nueva 

hur~uesia pero comp1•F.mde que ~st.o no puede hacerlo 

enfrent.ando vert.icalment.e a la..c; masa..c;, sino qua nec:esit.a 

cont.enPrlas , hacerles concesiones y cont~rolarlas desdP. 

arriba. 

De ahi el caract.er peculiar deol bonapart.ismo de 

Obre~ón, cuyo inst.rument,o polit.ico es el f> jérc:it.o y cuya 

base social se apoya en los campesinos a t.ravés d~J 

cont.rol dc.~ sus ort;aniz~r.ionPs mediant.e IJOR t.urocrar:i:... 

ligada al aparat.o est.at.al. Reunia rasgo~ rleol bnnapart.ismn 

sui r;eneris de los rPt;imenes c1e los pnise::; at.rasac1os, 

como lo ll;:i.maba Trot.sky.
1 

Mcis pr·ecisament.u, Pl cambin en la const..rucción <l~ 

una nueva forma tlP. capit.aUst.r.¡ la 

reort;anización del bloque Pn el podP.r, hajo lr.. her;P.r1omia 

sur~idél dP la revolucicin, y on la redifinición de las 

relacionAs exist..ent..es ent.re el bloque en el poder y PI 

conjunt..o de las clases dnminant..e.s. 

Los .-:11lt.os mandos de los ejércit.os t..riunfant..es se 

hallan en una nueva sit.uación polit.ica que las: impulsa a 

ampliar y profundizar su aut.onomia relat.iva frent.e a las 

clases- dominadas y dominat.es por ir;ual, y que la 

León."La Administ.rñición Obrera en la tndust.ria 

Nacionalizada'.,udit.ada por Est.ados Unidos de Améric;ii 

Lot.ina.,Buenos Aires., ed. Coyoacéin.,1961.,p.25. 
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transCorma, paulat.inament.e, en una burocracia.4
P En 

efecto la posibilidad de estructurar un nuevo est.ado 

depende, en un cont.exto de equillbr-io cat.ast.rófico, como 

el indicado, de la existencia de una f"uerza social capaz 

de sit.uarse por encima de las clases y sus conflict.os, 

pues sólos asi puede cumplir con las f"unciones de 

conciliación y arbit.raje que la situación exige. 

Da ahí que la f"uerza arbit.ral no pueda ser l'&ducida 

a mera represent.ant.e de los intereses inmediatos de una 

clase social o una f"racción de clase , y que al cabo del 

t.iempo cristalice en una cat.er;oria social específica; en 

una burocracia. 

Lo anterior no excluye ,como es claro, que 

individuos y grupos, integrantes de la burocracia, 

devengan en empresarios, comerciant.es agrícolas e 

industriales por vía del enriquecimiento a través de 

los puestos públicos. De hecho de la burocracia se 

Dominación Y Aut.onomía Relativa. En relación a la primera 

Poulant.zas establece que existe dominancia de clase 

cuando ést.as t.ienen presencia estatal, cuando 

producen art.iculaciones políticas entre una Cracctón de 

clase y la burocracia est.at.al; lo que equivale a decir 

que no t.oda presencia de clase en el bloque en el poder 

conlleva un caráct.ar domin.at.e. En cuanto a la Autonomía 

Relat.iva, ésta explica la capacidad de negociación de la 

burocracia est.at.al, sust.ent.ada en el manejo de la cosa 

pública, f"rente las distintas fracciones de clase 

burguesa; con un margen de negociación condicionado por 

la dimensión de la propia est.ruct.ura est.at.al y por el 

grado de monopolización de la economía. Por ciert.o, el 

ümit.e a la autonomía de la burocracia est.á dado por el 

condicionamient.o poüt.ico del conjunt.o del sistema de 

dominación del que no se puede sustraer la burocracia. 

Martinelli José María. 'Poulant.zas: Marxista 

Cl.:i.sico'.Revista lzt.apalapa N.28. Universidad Autónoma 

Met.ropolit.ana, lzt.apalapa, México,1992,p.83-92. 
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se desprende, sistemát.icamente, grupos empresariales; 

más no por ello deja la burocracia de existir ni de 

reproducirse. 

Sin que pueda caber la menor duda, lo que sir;ue de 

la constitución de 1917, por las reJaciones de propiedad 

que ésta sanciona y preserva, es una república burguesa, 

un Estado burgués. Esto en lo que se ref'iere al caráctA-r 

de clase del Estado. Ese carácter no puede sino 

def'inirse con el nombre de la clase dominante a cuyos 

intereses sirve Cunadament.aJmente, no exclusivament.e, el 

Est.ado. 

El bonapart.ismo se expresa en la realidad 

política en el presidencialismo del sistema. En donde el 

president.e t.oma las decisiones fundamentales de su 

política nacional. La extrema concentración del poder, 

no expresa la fuerza del sistema, sino al contrario, la 

débilidad social de régimen capit.alist.a mexicano f'rente 

a las masas, que no puede soportar las luchas legales y 

parlamenterias entre los sect.ores y part.idas burgueses, 

sino que debe de poner su dest.ino complet.ament.e en manos 

de un árbitro supremo, el president.e, es la esencia 

misma del bonapartismo. 

Ahora existe una lucha continua e intensa contra la 

burocracia r;obern.ate, lucha por arrebatar espacios de 

participación dentro de la het;emonia del bloque en el 

poder, lucha que enfrentan la burr;uesia y el 

proletariado. 

En el capít.ulo cuat.ro se t.rat.ará de describir y 

analizar, sobre un cont.ext.o económico, cuales han sido 

las vías de desarrollo que ha tomado el sist.ema 

polít.ico,-entendldo como una instit.ucionalidad no 

democrática heredada de Ja revolución mexicana-,y se 

verá Ja recomposición modernizadora del bloque en el 

poder y sus ümit.es. 
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CJAPITULO IV .MODERNlZACION DE LA HEGEMONIA DEL ESTADO 

POSRF:VOLUCIONARIO 

4.1 ASPECTOS ECONOMICOS. 

• Los cambios en la er.onomía son rPvPladores en cuant.o a las 

t.ransformacicJnes en la hegemonia dent.ro del bloque en el poder. Si 

t.omamos la economía como aje dP. la part.icipación del Est.ado, del 

presidencialismo 

aparent.ement.e-

y legi t.i mador a gobernar1do 

favor da t.oda Ja sociedad, pero en realidad 

1;obierna en heneficio de una clase: la bul'guesia- ,da a est.a su 

aut.onomia poi' relat.iva q11e dependiendo de dicha 

pArt.icipacinn. 

Ademas, ést.a legi t.imacicin la r-P.aliz;. la hurocracia en Pl 

poder, nar.ida la confront.a.ción de frac:ciones en Ja lucha 

revolucionaria, est.a burocracia Marx h1 definió como bonapart.ismo 

y Gramsci coma cesarismo. Den1.ro de est.e cont.e)(t.o es como juan 

F'elipP Leal dir.e A simple vist.a y sin ret.oquos, puede afirmarse 

qua el presidencialismo mexicano t.uvo un cont.enido progresivo 

-pero osr.ilant.e y pendular poi• nat.uraleza-, deo 1915 a 1940: y 

regrt_•sivo de 1940 a ta Cecha.' 

Est.e bloque en el poder est.ruct.ura su economía a part.ir dP la 

consolidación del Est.ado posrevolucionario con una incipiant.e 

lndust.ria, f·m donrle, la dA punt.a sef"Ía la li(;era. Est.o junt.o a la 

crisis y rlesart.icutación del mercado mundial por la primera Ouerra 

Mundial y la crisis de 1929 permit.ió una part.icipación dinámica de 

la pequeña y mediana empresa para abastecer los paises 

beligrant.es. Cabe mancionar el papel sir;nificat.ivo pero declinant.e 

a lo largo del pPricido que t.uvo la empresa de propiedad nacional. 

• En lo que SR refiere a la act.ividad est..at.al, ést.a t.rat.ó de 

ar;r11par PO sus manos los sect.orP.s más dinámicos, est.rat.ér;icos y 

product..ivos dP. la economía nacional. 

Empero, dado el caráct.er capit.alist.a del país, al impuLc;o que 

recibe la P.conomía P.O su conjunt.o como result.ado de la aci:ión 

Leal Ju;m F'Ftlipe.' Del F.st.ado Liberal Al Est.ado lnt.ervent.ol' en 

México'., ed. F.:l CahalJit,o., primera ed.Mff:Jeico 1991. P. 146. 
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estatal favorece a una burguesía que cJ.Vfdmnent.e aprovl~c:ha. Jos. 

estímulos gubel'nament.aJEts, a la vez que se opnne · a, las r~forrnA::; 

económicas, polit.icas y sociales, y muy prt.rÚc11lurmein~P. 

actividad empresarial dal Est.ado, quP. le per•mlt.e cfps.Arr.~!.Har~o. 

Ot.ra es la c::onduct.a de los r;rupos y St!C:t.or_E-~ de. l~: "burg1:1esia 

mexicana que emerge a raíz de la revolución. Aunque n . lit 18.rf;a . los 

intereses de est.os nuevos ,;rupos t.end'=trán a unÍr~"e c:~·n :-l~~ de::. Úis 

sectores mas añejos de la burr;uesia, en u;.·- ~r'.~:~~¡·p~··~~.::,i.~;;~::·L~e"j~~;.· 
y los cuarent.a- 1 dichos sectores t.ienEtn .un.· paP~r'·r~-.~~~~~~L~i~: .. en. 

la integración de una burguesía nacional. empr~;,d~d·~~~-;>-:; 
;.···'' 

• f!iort.amP.nt.e, rt:amodP-lando 

polític;a del país- hacia 1940- 1 

relacionAs 

coalición, 

polit.icas exist.ent.es entre ·'..:1¿;¡:~;--:~~ci~~~~~~tes ·. de la 

consist.ent.e en f"avorecer Jos 

sectores de la burgu~sia, dent.ro del ~Ont~x{.o d'e.' un amblcio~o 
propósi t.o indu....-.:t.ric:tlizador. Se con .. c;:ervaron por su puRst.o, las 

ant.iguas relaciones posrPvolucionarias con la..c:; masas t.ri.tbAjo<tde>r•as, 

pero se reprimieron sist.emát.icament.e los int.erest:as Aconómico!":.: y 

políticos de Jas clases t.rilbajadoras del r.ampo y ele Ja ciudad. 

EJJo se vio favorecido por el hPcho dP. que las masa~ agraria!': y 

obreras, movilizadas en la revolución, habían sido enc11Aclradas en 

aparat.os dR cont.rol deJ Est.ado t.alE>s como: Conf Prlerar.ión N;lcion-"11 

Campesina CCNC>. Conf"oder.:1ción de Tr-abaj;"tdores de M0>dco {C:TM), 

Confederación Nacional de Obreros y P.:11t.rones 

Revolucionario Jnst.it.ur.ional CPRI>. 

<CNOP> y Part..ido 

• A pesar del desarr-ollo de Ja ec:onomia, en especial de la 

indust.ria, la sit.uación aconómica en el p~ricldo de 1940-54 fue más 

establR que en los años precedent.E's. La PvoJur.icln de la indust.riA 

como el sect.or crecient.Ament.e ciominante rlent.ro de Ja pr>oducción. 

su cada vez más clara orient.ación al mer•cado int.erno y la 

int.ervención cada vez más ar.ent.uada del Est.aclo en la ecr.momi;:ri, 

serán los fact.oI'es que en arielat.e dominaran l<ts oscilaaionP.s dPI 

crecimiento económico. hacicindolo menos sensible it los movimient.oR 

de la economía int.ern.;:1cionriil...Est.e paf'Jódo regido por una 

polít.ica económica, imprevisora y coyunt.ur•al, que ocult.rt. .sin 
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embarco, una r:olmrent.e Jóg-ic;¡ tnt..r.•1·r1a. F:st.a desl!é'\nsa en P.J t h·me 

pt'of>ósit.a de nut.rir- sJn c:ont.rapisa aJ¡;una- la oxpansJón de la 

e-mpre~" prJ vada, n'ldrJnaJ y ext.ranjPra, medtant.e un finam..:famient.o 

infJacfonario deal ~asf.o y de la Jnv~l'$Jcln ptihHca- emi~iOn 

monet..:u·•ié'\- a favor de la adopr.ión de medida.~ imµosit.iva..q de curt.e 

rer;t•e:i;ivo, y flCIJ"' met.IJo de la dfwaluacicin y la rent.abJUdad 

carnl1faria. 

Eidst.R, t.ambi9n, pi-ot.ección a la indust.r-fa cun arar1celes cada 

vez m;is altos y r.un un mayor número de mercancias sujet.as a 

fu'wmisos dt-l tmport.ación, e11 donde.. la bUl't:uesia presiona pal"a 

r.onsPrVaI" fll'<ict.J cament.o con."<;t.a11t.es Jos costos: de la fuel"?.a de 

t.l'ahaju. Pe>l'mit.e Ja elevación de Jos prectou y coadyuva al alza de 

las ut.lltdade~ de Jns empreic;as pa1•t.icuJar~s. Todo ello redur1da c.~n 

un dinámico p1•01::eso de tnve1•sión y en un descont.etno socirl.l 

Cl'PCiE>nt.P. 

• De 195·1 a Jos pl'imeiros aiios d~ la dfir.ada dP los sat.Ant.a, 

~h·v~ para en prB.ct.tca la poJit.ica de desarr-ollo 

ASt.::¡hfJJzwJnr.
2 

E11 r:onjunt.o Ja economi.;:,, ret:ist.1•0 An e:i::t.e peri1)do 

un creclmento ca~J ir;ual ni perJódo élflt.Pl'ic1r, y un mayor C:l'ado de 

eist.ahilidad, poro r.:ompar;indolo con el crecimiento de Ja población 

en asr.:er1sri. t .. 1•ajo .;:¡parajado una evoJ1.ic.~ión del product.o pe1•-capJtal 

mqinnr al l•Q~j~t.rado enf..re 1940-1954. 

A part.ir de 1970 México se~ incorporó dA Ueno la 

Hacia 1900 - Ja poJítica ant.ertor es afect.ada pal"cialment.e-, 

ort¡;inando lo quE- euf'omlst.icamont.e se ha denominado desal"z.oUo 

l!-St.abiU:zr-tdu1•. F.n 1•aaUdarl el desarrollo ast.abilizador no es: sino 

Ja conMnu~\clnn de la polít.tca nnt.ct•ios• poi• ot.r-os medio!';. El 

ftnanctamient.o dpficft.ario de Ja actividad est.at.al deja de 

des-c::.llsar ':'11 In AmisJUn monet.arota inflacto11a1·ta para r-eposar en eJ 

1.:1•P.dJ t.o ext.ertor y An la canaltz;:tdón hacia .;r.J sect.01• plibllco det 

ahorr-o t;enuh1fl, capt.ado por sociedades t Jnancie1•as: y bancos 

hJpnt.ecarfo~, a t~1>avéic; de Ja mecanJca de depóstt.o tecal. Una vez 

1:>1t mn11os deJ sJ~t.ema !h1ancier•o pUbUco, dichos f'ondos ~on 

1•ccanaltzados en hPnPficio di;a Ja i11idat.tv.c1 priv~da. 
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ine.st.abiJidad rfRl mundo capit.alist.n act.uaJ. H.:ast.a E"~(~ aiín, 

diferencia de lo oclll'rido a túvel mundiaJ desde 1905 cuando k1s 

1>osabios de la crisis int.ornacio11al comenzaban y<"l a insinuarse con 

ciert.a clal"idad, la econonúa mexicana había conservado las 

caract.eríst.icas de lo que podía Jlamarse mUar;1•0 meixicano 

Empero., ya en 1971 la crisis tnt.ernaclonal lmpot1e su presrmcin en 

ol pais, y se conjur;a con la pérdida de la eficiencia de Jos 

mecanismos que sostuvieron el desa1·r0Uo e:o:;t.ahill2ador. El 

sur;-hnient.o de 13$ presiones int lacionaf'ia!'; en 19';0 ~· .,. 

cont.racción econclmica de 1971 delat.an la rupt..ura de la unidad dP. 

eiement.os que conf'or-maron la polít.lc3 económica del rie(.~ento 

ant.eriot-. 

L<=\ política ecorn.lmka, dependió, dP. 1960 a 1970 de IC1s 

crédit.os y do la inversión e!'..'1.l"anjera, quo- ·fueron Ut..iles para 

subsanar la debilidad de las exportaciones de merca11ias y 1a mar;r-a 

base impositiva. Pero con el t.lempo ,dichos f"act..ores se 

t.ransrormaron en su opuesto ret..roaUment..ando Pl dertcit.. externo y 

la crisis riscal. 

• La Uer;ada dol capit.al externo t ue Jncapa·z. dD conf.Nll'est.a1• 

las tendencias depresiva~ de ta economía nacional y E-1 ritmo tlel 

proceso de inversión sufrió una baja sensible. a causa de la b:1ja 

de la t.asa de canancia a ntvel rnundfal y no cuma dicen alr;unns 
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aut.ores act..u~l~s. 3 

Poi• tant.o, l'll modelo de desarrolln basado en la t·uert.e 
9
Menclonan los aut..ores de 'Mexico Hoy'que '.Uos: fact.ores fueron 

import..ant..Ps en el descmu.:o dP. la inversión privada:t> La lent.a 

evolucioh del mercado de consumo 2> DU icult.ades para renovar- el 

merca.do de consumo'. 

Oicl1 f.nriq•u? rtR la ~al''T.a 'En est.e pe>riódo L~omo en ninr;ún ot.ro no 

hubo 1m adel¡;azamient.o del mercado de consumo por part.e de los 

asalat•lados·' y lo demuest.ra, con lo que la rest.a fuerza al 

a1•sume11to centNtl rlel plant~eamlento de los aut..ores de' México Hoy'. 

Así mismo, el corolario de Marini de la tendencia a la 

reaii.zación de la producción c:apit..alist.a E"n al oxt.eriot• no 

encuentt•a f"undamento empírico en nuest.ro est.udio, pues, al 

r.:ont.rarlo, ha sido el mercado interno, en todo lo larso del 

periódo analizado, el campo ose11clal de la realización de las 

mercanc1as. 

Además el argument.o del dAsencadenamlont.o de la crisis por un 

desarrollo aut.oltmlt.at..lvo. como eje de la explicación de la crisis 

no es exact.o, en la medida, que e:c;t.a es una val'iant.e mas y 

t.:(lnst..ant.1? dent.ro del cíclo del caplt.alismo. Como lo menciona 

Ml¡;uel A. Riveora 'No es nada nuevo afirmar que Ja crisis dei 

capt t.alismo desenvoca Riempre en un desarrollo aut.olimit.at.ivo'. 

F.n ot..ro s~nt.tdn, los aut.01•es mencionados- los de 'Hfixico 

H1J\''-no podrán, en defensa del rl,or de Ja e><preslón de narras, 

most..rar una :is:ola ª"PPriencia hist.órica en el capt t.aUsmo mundial, 

An Ja cual el ciclo del crecimient.o económJco no haya t.ermtnado en 

una crisis aut.oUmit.at.tva. 

González Casanova Pablo y Florescano Enrique. 'México 

Ho\'' .,p1·trnera part..e: La crl:o::ls económica: Evolución y perspect.iv-....s. 

,¡1rimora ed.1979, oct.ava t984.Edit..01•ial siglo XXl.Me>dco, 1984. 

De La Uai•za Toledo EnrlquA.' Ascenso y Crisis Del Est.ado Social 

Aut..orit.at-io'. El Colesio de México.,primera cd. 

Mexico ,1988.,p.174. 

Rivt?ra Ríos Mi~uel An:;eJ. 'Crisis y Reorganización Del 

Caplt.alismo en Mtixico'. E1.Ut.orial era.,pritnel'a edición 1986, 

t .. ercera. ME>xico ,1990, p.41. 
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participación del Estado en la economía-modelo keynesiano- deja de 

t.ener vigor por la crisis económica ya rer;ida -d.?ficit. de ta_oq 

Cinanzas públicas .. , que desemboca en W\a crisis de deuda int.erna y 

ext.erna, y la presencia legitimadora del Estado. La crisis 

iniciada en los años setenta afecta de manera import.ant.a la 

capacidad flnanciera del Esat.do, en pal"t.icualr su capacidad de 

cont.inuar siendo Est.ado benefact.or en t.érminos mat..er1ales.t. 

A est.a múltiple variedad de <lificult.ades económicas se unen 

cont.radicclones de un sist.ema polít.ico que muestra 

desarticulación. Lo cual se analizara más adelant.e. 

La nueva est.rat.er;la modernizadora se basa en la disminución 

del gast.o público y adelgazamiento del Estado, una nueva polít.lca 

comercial en el eKt.erior, como especialist.a en la export.acJón de 

productos manufactureros. Esta especialización quiere decir 

product.ividad, sin lo cual los product.os no son compet.it.ivos en el 

oxt.erior, para lograr una mayor product.ividad se intensif'icará la 

explot.ación del t.rabajo. En suma, se busca readecuar las 

relaciones de dominación con una mayor explot.ación del t.rabajo y 

una presipit.ada caida salarial en det.riment.o del nivel de vida del 

t.rabajador. 

Esta estrategia modernizadora sólo se puede llevar a cabo por 

un encuadramiento del movimiento obrero como resultado de la 

f"ormación de un Esat.do árbit.ro y de un sist.ema represent.ativo o 

corporat.ivo. A cont.inuación haremos una reseña del mov:lmient.o 

obrero hast.a la crisis act.ual de dicho cent.orno. 

Cuando Wla f"orma est.atal basa su capacidad polít.ica de 

hegemonía, consenso, legit.imidad o cent.rol en su capacidad para 

impulsar el crecimient.o económico e incidir sobre la reproducción 

de la f"uerza de t.rabajo, la crisis de Est.ado en cuanto a su 

capacidad mat.erial de Estado, de seguir lubricando los canales 

tnst.tt.ucionales del cent.rol político de las clases subalternas, 

deja de f'unc:ionar dicha hegemonía ent.ra en crisis. De L.a Garza 

Toledo E.op. cit..,p.175. 



4.2 HECJEMONIA DEL ESTADO POS-REVOLUCIONARIO Y MOVIMIENTO OBRERO. 

En el t..ranscurso de la Revolucióu de 1910 p1•esPnciamos la 

desartlcuaJción del Est.ado J\beral-ollr;at•quico eon la d~~t.1·u~dón

por part.e de los ejércit.os populares- de los ¡;obiernos d(' Oi~z., 

Fl'anctsco l. Ma~et•o y ffuert.a, y la lle¡;ada al poder, despues d~ ut1 

vacío dent.ro del bloque en al pode1• dt:t una buN1c1•acia 

polít.ico-núllt.ar, int..egrada por Jo~ gobiernos de Obregón, Calles, 

Cárdenas y los consecut.ivos presJdent..es del país. La consolidación 

del nuevo bloque t.uvo w1 proceso de maduración que abarca de 1917 

a 1938, con el cobierno de Lazara C.á1•denas, aproxlmadamcnt.e. 

Despue!'S: de est.a est..ruct.uración del · E$tado ¿ Cómo queda 

tnte;:rado el hloque en el poder?. En principio t.enemus a la 

burocr-acia polít.tco-milit.ar, int.er;rada por- familias de la 

burguesía del campo y la ciudad, de las ci~e!: med!~; 

p1"01"8ROI•eR,medlanoS: agricut.ores, At.C. O:t•UJlOS que se f"Ul?t"Oh 



~nririuedPullo dc>n1.ro del ~ohler11c• aeu111ulando ~1101•men 1·01·t..unas.'5 

La he~mnonia dt=! la ut1eva c:oalic.:ión poht.tca se dio hajo un 

artJit.1•aje, eju1•cido por la burocracia polit.ico-milit.ar :o;::obre los 

dUPrf'lnt,P~ int.Pg:Nmt.es do la c:oaltcion. 

Los canales do paf't.iciapción que t.rnzo ta burocracia son de 

numera r:orpor;.'\l.iva o represent.at.iva, 1•econucit:!ndo y orr;anlzando- 1' 

t,.1•a.vOs dt:ol op.;u-.:.t.o da ERt.ado- ,a las dist.tnt.a~ clas:os sociales, por 

ramas espactt leas dA act.ivid;t.d económica, est.a organización es el 

partido de E!:t.ado y !:U!: dtferent.es sectores. Con etto, las 

J'(!laclonPs ent.re el nuevo Est.~do y la sociedad cobran un parLirlo 

rtlst.lnt.o ~l que t.uvieron durant.o la vir;encta del Est.arto 

Ubural-oligcirquk:o. 

Uno d"' lo-:: signos da ese cambio g,,;: la relación del Egt.adc:1 con 

IA!'o: lll'h1c:lpalAs rn•ganizr.clones entp1•esariales. Tant..o, la CONCAMIN 

como la C.:ONCANACO nacieron como hist.it.uciones públicas 

Dice Juan FPllpe Leal que la nueva coalición polit.lca en 

aquella ripoca queda int.er;rada de la sir;uent.e manera: En primet• 

ltJ¡;Rr, hay q11e aludir lst. hut•ocracla polít.ico-mtlit.af', cuya 

t uent.e de orl,er1 se ubica en la sit.uaclón de equilibrio 

cat.ast..ró.I leo. F.~t.a hUl'ocracia a pe:s:ar de su het.orogeneidad y de su 

Pscasa cohesión inicial const.it.uyri la fuel'za dirigent.e del nuevo 

ern;ayo, conservando siempre la he,ernonía poUt.tca. En se,;undo 

lu¡;ar. hay que mencionar a los sect.ores ar;rarios, come1•cialcs, 

indust.ria.le?sr y bancal'ios de la burr;uo:o.:ía moxlcana, slempr~ y 

cuando no hubiera en ellus ant.ecedP-nt.e:i; ctent..íficos, que 

result.a1•on lncompat.ibles con la nueva coalición. 

En t.ercer lur;ar, hay que Incluir a diversas clase socialP.s 

r.lnminaiJa-s: La peql1C"ña hurr;uesia, 11rbana y rural; la.-; capas media.e:: 

rft:' IR pohl::\ctón; el protet.ariado lndust.rlal, el prolet.a1·iado 

ar;rtcola y diferont.es cat.egorias de campesinos. De manera que la..-s 

fracctonR!"-': est.rru1jeras, rle la bursua~ín, lo~ clcnt.ificos, y los 

har.:t:o11rta.do~!. est.o es, los princ:tpalr.s component.es del ant.l~uo 

hloque en ol poder, q11edru·an excluidos de ta coalición. 

LPal Jmm f'P.lipe . 'Del Est.ado l.iberal al Est.ado Jnt.ervent.01• en 

Mr.'!<lco'.Ed.EI 

P.M•I. 
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aut.ónomas,represent..ant.es de los int.eresA~ del comei·cio.. d~ la 

lndus:t.rla y del f:st.ado. Aquí la ideologia de la burr;uesía :!,:e 

PXpre:saUa a t..1•avris de y confundida con la ideolo¡;ia est..at..al, hahin 

un cont.ubel'nio ent.re el Est.ado y el caplt.al. 

Lo que se mant.uvo en el t.tempo, despuP.~ de Ja est.ruct..uraclcin 

del E~t.ado, füe el slst.ema 'demncr3t..lco'represent.at.tvo, 

caracterist.ica'S' sin;ulares q11e ohst.ruyeron Ja or'°anización de ta 

ent.onces nacl&nt.e bu1•guesia, para cont..E.-nel' poi' medio da sus 

ruu~t.idor;i 1 Oh las Gleccioni::is;. º"" est.a manel'a, on la pr3ct..lca, el 

juer;o alect.oral queda rest..1•ln¡;ido a la bw•oc1•acia en el pod01• y un 

pequeño marr;Pn a las clac;:es dnminant.es quf.:! formar1..1n part..o Pn la 

nueva coalición polit.ica~ como los líderes sindlcales. E:e:t.e 

esquema electoral, implico el t.ut..elaje de las clases oprimidas poi' 

pa1•t.e de la huroc1•acia poli'.t..ico-millt.ar. 

A:c::í la his:t.01•ia dei PRI y los part.tdos que lo ant.ecedie1·on1 

no en sino Ja h.lst.orla do Ja aUanza ent.1·e Ja bw•ocracia r;obernant.P 

y las diversas el.ases lillOC:ialec dominadas, al pl"opio t.iempo, y al 

principio de la est..ruct.uración del Estado, la hist.oria de ios 

conflict.os que se prPsent.a1•on ent .. ro los dist.lnt.os grupos-millt.ar y 

civil- de11t..1·0 del mismo bloque domlnant.e. 

Pero dicha est..ruct.ura de Est.ado no s:e hubiera consolidado Rl 

no es por los const.lt..ucionallst.as de 1917 al const.l'uh• un 

presJdenciaUsmo fuert.e, en dando; la const.it.uctcin Je ot.01•c;'a al 

presidPnt.<." pode!'es ext.raordh1arJos. Además, con la prrunul¡;aclón de 

IA Ley Federal del Trabélj1..1 en IQ31, la expedición del cridlso 

agr:=n•io an t93•,, y la crectent~e lnt.ervenctlln del F.:st.ado on la 

economía a part.tr de ent.onces, el t..lt.u.lar del poder ejecut.tvo 

lor;ró capt.ar f ucrzas suficientes para cunsoUdar a Ja nueva 

coalición polít.lca y al Est.ado hajo su he¡;emonia y dirección.
6 

Habria que empezar t.al vez por prer;unlar•sc- hast.a que punt.o l.'.l 

crisis act..ual do idcnt.idad Pst.a.réi arect.ando al propio sect.or 

empre!':al'ial en el seno del cuA.i, hnst.a muy recient.ement.c se 

defendió la exist.encia de un seC":t..or nacioualist.a, cara-::t.cri7.ado 

por suc:: posiciones cst.at.tst.a.c;, da1•1•ot..adas por- el proyect.r.1 

6 Leal juan Felipe. ,op.cit...µ.146. 
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model'nizador-.'La poüt.ica económica de Estado al roment.ar a la 

burguesia más productiva, tanto nacional como 

dejará a su suel't.e a la burguesia pal'asit.aria, enriquecida pal"' la 

antigua polit.ica proteccionist.a del Estado, la cual sucumbil'a o 

tenderá a f'unclirse con la burguesía mas poderosa. 

La modernización de la industria en México sólo puede 

desal'rolJarse con una polit.ica laboral acol'de a la 

Ubel'aUzación de la economía y de la consecuent.e roeost.l'uct.uración 

de la hegemonía del movimient.o obrero. 

El ent.oces diricent.e de la CTM, vicent.e Lornbat"do Toledano, 

port..avoz del proyect.o de revolución graduallst.a, vió en ese sector 

el germen de una Vel'dadera buI"gUesía nacional que t.enía la 

capacidad de est.ablecer una alianza con las fuerzas democl"át.icas 

del pais, enf'rent.af" con éKit.o aJ imperialismo ext.erior y 

f'ort.alecer el desarl'ollo nacional. Aunque no hubiera una 

revolución socialist.a en el Cut.uro, los mismos empresarios 

coincidían en part.e con esa apreciación. José Domingo Levín, 

dirigente indiscut.ible de la CANACIN'l'RA_ sostuvo a sus ac:remJados 

y ant.e los empresarios mucho más conservadores agrupados en la 

CONCAMIN la necesidad de def'ender la industria nacional f"r-ente al 

capit.aUsmo int.ernacional que la situaba en condiciones de clara 

desicualdad. 

Pero sus posiciones nacionalistas originales f"undadas en el 

keynesianismo, y en def'ensa de la empresa me)(fcana fl'ent.e a los 

grandes consorcios trasnacionales ha quedado relegada a la 

historia. 

Puga Crist.tna. 'Nacionalismo y Pensaminet.o Empresarial'. En la 

Modernización en Mé>tico. Cool'. Arturo Anguiano.Ed. UAM.México. 

P.15. 



•1.7..1 HEOEMONIA Y MOVIMIENTO OBRERO. 

una dP. !as const.:mt.c~ hist.óric3!-: mas import.antes y reJevant.es 

tfo la rE>lac:iUn dt•I Est..ado y el moviment.o ob1•ero ha sido ta lucha 

rlP.l E~t1ado por el r.ont .. r(ll da la dasa obrP.ra a t.ravés de su 

inst.I t.uclionRlización y dR su incorporación a su aparato Est.at.al. 

Son m~lt.iples las foJ>mas d~ i•elacion del Est.ado con tos 

ubrl?ro~ eu l:1s que dan pact.os, aUanzas, convenios de 

prot.t?occtón y l'lyuda, subo1•dJnaclón, cont..1•01, ot.c. 

Ou1•o::mt.e el pr.•f'(Ódo de 19ta y 1929 la función de la CROM fue 

lh dia ag"rupar, c1:mt.rolar y mantpula.1• al movimiento obl'ero de 

Ac:u1;>1•t..lo con las nucasldAdes de Jos dos r9c;imenes revolucionarios a 

Jos que sirvió principalment.c.
8 

~ás adelant.e, en 1931 con la ley Federa! del Trabajo se cl'en 

el sist.ema ju1•ídico pat"a cnnt.t"ola?" y combat.ir t.odo movlmient.o 

obrero 110 ap1•obado por el p1•esid1J11l.e en t.urno. 

P~l'o ~n eol sexenio cardentst..a cuando surgen las est.x-uct.ur-as 

inst.tt.ucionalos quc.a van a rlal"la unn forma más deCinfda a las 

1•elactones ent.l'f? oJ Estado y E"l movimient.o obrero- Re puedo dPclr 

,que con Cárdenas se da el mayor fort.alecimtent.o del Est.ado 

me,.,Jcélno, apoyados fundament,alment.P. en la políLlca 

inst.it.ucionaUzacici11 del sect.ol" obrero y del sector campe!';fno 

dent.ro d~I aparat.o Estat..al y del pat"t.fdo oficial-,es precisament.9 

Psf1f:' N1ngo dio! ac;rupamhmt.o poi• sect.ores uno de los element.os m::i..c; 

cr ... ac:t.oN:c;:t.Jco~ dll la eE.:t.rat.Ogfa da cant.r-ol del sistema polit.ico 

meHlcano. 

Por ot.ra part.eo, es Jmpox-t.<'lnt.e consJderar las Cormas da 

relacirln del F.st.ndo c:on Ja cla.«;e dominant.e, las cuales se 

caract.eo1•iza11 por el conjunt.o de políticas, beneficios: y estímulos: 

ni-Ji:es:at"ios para la acumuJaciñn dEt C;:tpit.al; en t.ant.o, que la clase 

domhaAda. en la Ntkn~Jón t.Jena por su puest.o un caráctel" de 

dominar.ltin y ~omot..imte11t.o pero Jtacubhn .. t.os de consenso y 

!t:~1t.imh.!;..~d. dado que esta--: sun el apoyo instit.ucional del Est.ado, 

~r(lotU\ dondP Ju~ '1nmln.ndos t.ambién lor;x-an espacios: propios y 
8 

Basurt.o Joi·cc-. ºLéL~ 0t'r;an17.ac:iones Obreras y El Poder en MeMtco 

( t?:m-J 940 > ' .• manusct·i Ln.Mc'""<ico .p.289. 
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avances import.antes como clase. 

Don Pablo González Casanova dice que: Una f'or-ma de ent.ender

las relaciones poliLicas, es cuando el Estado suge como coalición 

dominant.e de origen popular, inserta en una sociedad de clases y 

en un pl"oceso de acumulación y explotación.' 

Para asegurar- un nivel de Cuncionamiant.o social, el 

imperativo fue crear un tipo de acrupamient.o de los sectores 

sociales en el que se neut.ralizaran los conflict.os de lucha de 

clases y se diera f'orma de colaboración ent.re ellas. A est.e tipo 

de acrupaminet.o se le ha llamado corporat.lvisrno y se puede def'inir 

como un sistema dE' intereses, en el cual unidades const.it.uyentes 

se organizan en un nU.mero llmit.ado de cat.egorías f"uncionalment.e 

dif"erenc:iadas que son stnculares, obligat.orias, no competit.ivas y 

jerarqu:ícament.e ordenadas reconocidas explici t.ament.e o 

implícitamente por el Estado, que garant.lza un deliberado 

monopólio represent.at.ivo con categorías respect.ivas a cambio de 

poder observar algW\os controles en su selección de lideres y de 

la art.tculación de dem.illndas y apoyos.2 

En el sexenio cardenista dest.aca en 1936 la creación de la 

CTM y conCorma el proyect.o unificador más gr-ande hast.a estos 

moment.os en el desarrollo de la clase obrera mexicana. La CTM t.uvo 

que desprenderse de todas sus act.ivldades campesinas para permit.ir 

Ja creación, el 28 de acosto de 1938 de la Cont"ederación Nacional 

Campesina <CNC> que es la consumación de la división ent.re obreros 

y campesinos, 

La segunda Guerra Mundial significó para México un despeje 

hacia la industrialización. En un cort.o periódo de t.iempo 1940-45 

el país empieza a cambiar su fisonomía al acelerarse el desarrollo 

de su est.ruct.ura indust.rial. 

Los golpes al sindicalismo de 1940 a 1949 y Jos de 1958-1959, 

permiten dest.acar varios element.os de análisis del siguente t.ipo. 

La estructura del cont.rol corporativo sit.ua a los movimientos 

Oonzález Casanova Pablo.'La Democracia en Náxico'.,prhnera 

edción 1977. Editorial ERA.Méxlco,p.7. 
2 Aziz Nassif' Albert.o. apud. Schmit.ter Philippe.' St.Ul t.he century 

oC politics'. vol.36 n.l EUA.,p.93-94. 



sindicales en una posición más complicada para negociar sus 

cont'llctos, dado que la alianza del Est.ado con las cent.ralas 

oficiales es un element.o en cont.ra de la correlación de f"uerzas. 

La corporativización de los obreros permitió f"ot"talece:r la 

capacidad de cont.rol hasta t.al gt"ado de pet"mit.irle al Estado hacer 

uso de la Cuerza en cont.ra del movlmient.o independlent.e y contar 

con el apoyo de la CTM. 

En 1935, se empieza a considerar la const?"ucción de una nueva 

organización que Cuera capaz de disminuir la dispersión del 

movimtent.o obrero. Los ant.ecedent.es más import.ant.es del DUO 

Clnt.egrado en marzo de 1935),es lo que se conoció como el pact.o de 

<JuadaJajara. Se acordó que este pacto se denominar-a DUO y en cuya 

const.lt.ución ent.raría la CTM, CROM, COT, así como los grandes 

slndicat.os de la indust.ria de la república mexicana 

Cf"errocarrileros, elect.rlcist.as y petroleros>. No puede dejarse de 

mencionar aunque de manera breve, el movimient.o Cel'rocarrilero de 

1958, no sólo por su duración de diez meses, sino por que est.e 

slndlcat.o Cue uno de los más grandes e impol't.ant.es de la república 

mexicana, est.o sucedió cuando ya habían encarcelado a sus líderes 

y despedidos a varios t.rabajadores. 

El cobierno de López Mat.eos consideró Ja creación de una 

nueva cent.raJ que aclut.inara a aquellos sindicatos disident.es. Es 

la principal razón para Ja Cormación de la Central Nacional de los 

Trabajadores (CNT>, en diciembre de 1960. En su or-igen est.uvo 

compuesta por el 

República Mexicana 

Revolucionarios y 

Slndlcat.o 

CSMTERM>, 

la Unión 

Mexicana. Su principio era 

obrero,amique ello no implicaba 

Mexicano de Elect.ricist.as de la 

la Federación de Obl"eros 

Llnotlpor;ráClca de la República 

la independencia del movimient.o 

estar en contra del Estado, est.a 

gran conf"ederaci6n se encont.raba en cont.ra del BUO. La duración de 

e11t.a cent.ral Cue ef"imera, ya que para 1966, desapareció junto con 

el DUO para dar paso a un nuevo lnt.ent.o de wúf"lcación del 

moviment.o obrero organizado, al llamado Conr;reso del Trabajo CCT) 

y que es la gran organización que prevalece hast.a la act.uaUdad 

aunque con muy corroida represent.at.ividad, 

En la década de Jos set.ent.a existen varios f'act.ores 
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importantes en cuant.o a la :relación deJ Estado y eJ movimiento 

obrero, destacan dos pr-incipales: El pr-imer-o se reCier>e a la 

est.r-ategoia del Estctdo con sus t.r-abajadores, es decir, con su 

burocracia que a partir de 1969 pasa a rormar parte de un sector 

de trabajadores con menos derechos que Ja mayoría de elJos, 

mediante la creación de un apart.ado B para el art.ículo 123 

constit.ucionaJ que rest.rint;e basicamente el derecho de huelgoa pal'ª 

Jos trabajadores al servicio del Est.ado. El set;undo f'act.o:r 

r-ef'iere al viejo deseo del Est.ado por t.ener una Of't;"anización 

única de t.rabajadores que en más de un sent.ido han sido pa:rt.e 

import.ant.e d~l moviment.o obrero en Mé>i:ico para el sindicalismo 

oficial. 

En MEiMico el CT se ha caract.er>izado por su colaboración 

permanent.e con el g-obie:rno y con el president.e de la república en 

turno, sobre todo en Jo que so refiere a la polít.ica Jabol"al y 

económica, siendo un impo:rtant.e element.o para la rer;ulal"ización 

dal salario y de las condiciones de t.rabajo, lo cual permi t.ió 

asegurar una t.asa de ganacia media para el conjunt.o de la clase 

capitalista.ª 

No debemos olvidar que Ja escena política de Jos sesent.a se 

vio determinada fuertement.e por movimient.os de capas medias como 

Jos médicos en 1965 y el goran movimiento estudiant.il de 1968. 

El seMenio de Echever:ria se inai;ura con un conjunto de cambios 

fmpo:rt.antes en tres aspect.os; eJ interés de formar el modelo de 

desarrollo y buscar nuevas alt.ern.ativas al desa:rroUo na~ional, la 

apert.ura política y el intenso movimiento sindical. A gorandes 

rast;os debemos observar que est.e periódo puso fin Las 

concepciones anquilosadas que sa t.enia sobre el movimiento obrero 

oficial: sobl"e el Est.ado y acerca de las relaaiones e>d.st.ent.es 

entre ambos. Se debe de destacar que la apertura económica y 

polit.ica r;enera rupt.uras dent.ro de la est.ruct.ul"a hegemónica del 

sindicalismo oficial. 

En primer lur;ar, sobresale durant.e est.a etapa una lucha muy 

91"igas GuJllol"mo.• Las Demandas y las Formas de Lucha del 

Congoreso del Trabajo 1960-1970'. Revist..a lzt.apalapa N.5 jun. dic. 

México. 
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import.ant..e en cont..ra de la burocracia sindical que t.uvo su 

expresión más direct.a en el movimient.o de la t.endencia democt•át.ica 

de SUTERM encabezada por Rafaél Oalván. Es import.ant.e por que ést.e 

gremio de elect.ricist.as se ubica dent.ro de lc1s sect.ores 

est.rat.égicos de la economía más aún por las posibilidades que 

abrió como un proyect.o democrat.izador más amplio que la mera 

revindicación. La cont.inuidad de est.a busqueda por la aut.onomía 

sindical se da dent.ro del sindicalismo univel'sit.al"io, quienes 

ret.oman las demandas del movimient.o obrero, la democracia sindical 

y el sindicalismo independient.e, react.ivan derechos que decadas 

antes habían sido ejercidos por los t.l'abajadores. 

Empero a pesar de su derrot.a la experiencia de la t.endencla 

democrát.ica CTD) marca inicio de una nueva et.apa el 

sindicalismo oficial. Sirvió de punt.o ar;lut.inador del llamado 

sindicalismo independient.e, el cual t. uva un espacio 

organización, discusión y fort.alecimient.o sobre t.odo por la 

formulación del proyect.o sindical más avanzado de la época. 

La crisis económica y los convenios con el F'ondo Monet..ario 

Internacional CF'MD dan a la est.ruct.ura sindical un ¡;ira a part..ir 

de 1977 con est.e nuevo fact.or sa inicia un est.rechamient.o de los 

espacios de negociación y beneficio para la clase obr~1·a. 

El cont.rast..e es claro, Echeverria saca adelant.e su poJit.ica 

laboral de aument.o salarial, prest.aciones, inst.it.uciones 

INFONAVIT, FONACOT, et.e. En t.ant.o, que López Port.UJo implement.a 

una polít.ica de sacrificio para los obrerost pone t.opes 

salariales, libera precios, et.e.Esto en un cont.ext.o de crisis 

económica y polit.ica principalment.e. 

En est.e sexenio, hay un conjunt.o de movtmient.os que 

desarrollan dent.ro de est.a lóg-ica, t.ambién hay nuavas propuest.as y 

movilizaciones como: El movimient.os de maest.ros democrát.icos del 

la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

(CNTE>. 

Así tenemos que el sistema polit.ico mexicano y el sobierno 

han asumido- en los ochent.a-, abiert.ament.e la exist.encia de una 

crisis económica y el anuncio de un prosrama para salir de ella. 

El pror;rama si:t fu~ impleme~·ando poco a poco y cont.fnuamenf.o P.n ~1 

8J 



sexenio de Mic;uel de la Madrid. Los principios rectores de la 

polit.ica econónica de ést.a ad.minist.raciOn fuet·on r:larament.e; 

adelgazamiento dtrl Estado. nueva polit.icé:t comercial 

exterior e impulso decidido a las t11<portaciones manufactUJ·t'ras. 

.. 1 

Con la llamada polit.ica ant.icrisis, con la polit.ica de 

aust.eridad, con el proyect.o de reconversión o moderniz.nciún, el 

gobierno ejerció una polit.ica labor·al que en los hechos 

resquebrajo las t.radicionales relaciones existent.Ps ent.re los 

sindicat.os y el Est.ado. En part.icualr la polít.ica obrara de Do la 

Madrid modificó las ideas relacionadas las relaciones 

corporat.ivas ent.re el Est.ado v el movimiento ohre1•0. Cuestit.lnñ, 

las bases del pact.o hist.órico que exist.ia en t. re ambas 

part.es. La polit.ica obrera de De la Madrid orient.6 

rest.ruct.urar las relaciones ent.re los sindicat.os y las emprAsas. 

Salinas de Gort.ari fue vist.o, desde un primer monent.o. como 

cont.inuador de est.os dict.ados. La salida de la crisis por part.e de 

gobierno reside en una nueva propuest.a: Modernizadora. Est.o 

lleva a cabo no sólo en la esfet·a econOmica, sino t..ambien en la 

polit.ica, int..rodujo cll inicio de su se>i:enio los lineamient..os de la 

polít..ica neoliberal; de apertura econónica int.ernacional, 

adelgazamient.o da! Est.ado, rest.ruct.uracionas salariales¡en 

part.icular con los sindicat.os, rompe con los lidPres sindicales y 

de mayor peso. encamina a una mayur product.ividad y compt=it.it.ividad 

en la generación de bienes y servicios, asi como la mayor 

e>i:plot.ación de los t.rabajadores. 

Pur t.ant.o. la nueva her;emonia de la burguesía pasar.ii a la 

fracción monopólico-financiero del capit..al, la que t.iene An sus 

manos la modernización junt.o con el t.ut.elaje del Est...a.do. Est.il 

hegemonía llega no sin un cont.c:nct..o clramát.ico en él niv0l de vida 

de la población trabajadora del campo y la ciudad. 
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4.3 RECOMPOSICION DEL BLOQUE EN EL PODER. 

La crisis nacional quto se dejo sent.if' en los años set.ent.a 

como crisis de la economía y que despu0s Lomara t.int.es 

polit.icos-no sólo por la mala administ.ración cuant.o su 

polit.ica Pcon6micéi del régimen en t.urno-, sino t.ambién por que el 

mundo capit,alist.a estaba en crisis, debido a una caída de la t.asn 

de gan.¡¡cia a nivel mundial y que M9xico pudo soport.ar un t.iempo a 

cost.a da sus reservas de pet.rOJeo. Terminado P.I boom pat.rolero, el 

país t.uvo qul:f ent.1•a.r-. t. arde ad&m.is, ca los cambios de modernizacióu 

y n&c1Ubt1N:tlismo del capit.C1ilismn en r;erier•c.l.
1 

Dent.ro de la polit.ica mexicana v miis part,icularment.a en la 

hei:;emonia Jel bloque en el pudei•, est.os cambios r-aper-cut.ieron 

gradualment.l:f en la r-est.ruct.u1•ación de la <lominación de clase y en 

la misma he.:;emonia del bloque t:tn el pode1·, al cual f'ue cambiando 

paulat~inamente har:ia la burguesía má..c; podo1•osa. 

Entramos a un proceso en el desarrollo del capit.alismo de 

concent.ración y cent..ralización del capital, en México luego 
1 

Por- modernización se ent.iende dice Alejandro Toledo. En general 

se ubican un conjunto ctefinido de aspect.os: De una parte est.aria 

la llamada apf'rf.ura aconómica, el f'omt:"nt.o de las export.acioniP.s 

manuf~ct.ureras, el predominio crecient.e de la f'1•acdón manopólic:l 

finaciera del capit.al, la rAorient.ación de la gest.ión económica 

est.at.al, de ot.J>a pal't.e: La recomposición del bloque en el podel', 

la fract.ur'a de los mecanismos hist.Oricos de la concert.ación 

J>econciliación ent.l'E1 las clases dominadas y el ERt.ado. In 

supremada t.ecnócrat.a en la bul'ocracia polit.ica, la modificación 

da las relaciones l::'Ot..re est.a últ..ima y la burocracia sindical, lét 

em'=frg-encia de una oposidrln polit.ic:o-elect.oral asent..ada 

fundament..alment.e en la cJasP mecli.a urbana, ~t.r.:. 

Est.ns dos g-randes r.onjunt.os do J•pcomposidón delimit.all ut1a 

t.ransiciún económic:a y polit~ir.a r. 1-=t qug pod&mos denominar pr•oceso 

de modernizaciór1. 

Toledo Pat.iño Alejandro.• Una Doble y no 

Transicicin'. Revist~a Brecha n.4.México,1987. 



ent.onces Ja her;emonia va a pasar de la burguesía nacional a la 

t.rasnacional, principalment.e Est.ados Unidos y a la nacional pP.ro 

no a t.od.a, como ant.ariorment.e cuando la parot.ic:ipilc.:lón del r::~t.ario 

en Ja economía et"a difinit.iva y alcanzaba para bP.neCiciar a t.oda 

ella, sino a la más poderosa la fracción monopOlica-Cin.anciera del 

capit.al y obviament.e al capit.al est.at.al, que dicho sRa dP paso, Ets 

lo que le da aut.onomia al propio Est.ado respect.o a los dernéi.s 

grupos E:tn el poder. De lo ant.erior se desprende que el Est.ado ha 

cambiado su forma de p;;iirt.icipa.ciOn dent.ro de la her;emonia al 

reprivat.izar al¡r;unas empresas saneadas que ocupaban posiciones 

est.rat.ér;icas, pero su part.iciapción sir;ue y difinit.iva. Al
0

m 

así, la presencia del Est.ado en el bloque en el poder es el r¡u~ 

marca la paut.a dent.rn de la part.icipación hei;emémica d& las 

dist.int.as fraccionl:!s del capi t.al que la complement.an y C(llR sP-

ent.relazan en complicado proceso de int.ereses por una mayor 

part.icipación del in~reso nacional y una maximización de la 

ganancia. 

Del lado de la bur~uesla t.em'!'mos que el Est.ñtlo, ya nn puerltt 

gobernar benttficiar t.oda ell<'t. como es bien S<'t.bido, la 

parasit.aria indust.ria mediana aliment.ada por el gobierno en Jos 

años cuarent.a y de la cual desprendió la r;ran indust.ria 

export.adora, ya no recibirá las niveles del sutisidio r;ubernament.al 

y se verá a la deriva en el nuevo cambio por una monopolizac.:ión 

exacerbada de la economía, en donde, saldran a flot.P sello la.o; 

empresas que t.enr;an resist.encia P.O r.uant.o product.ividad y 

compet.it.ividad a nivel mundial, además dP. aquellas que r.umplan 

funciones complement.arias dent.ro rie l;;ii prnduccirin de un titen o 



servicio de la gran indust.ria.2 

Par>o r.ont.radic1..ol'iamente est.0 proceso la bul'r;uesia 

mexicana ha dado muestra de haber recupel'ado aleo de su conrianza, 

acept.ando en general la est.rat.ér;ia de recuperación económica 

orl'ecida por el r;obierno, y a precisado rest.ablecer el consenso 

con la burocracia en muchas de las cuest.iones b.::lsicas de Ja 

polít.ica,3 

Puesto que las organizaciones empresariales no se han 

manirest.ado en cont.ra de los lineamientos de Ja nueva polít..ica 

económica del Est.ado mexicano, a cambio de esto, el Estado ha 

tenido que ceder cuotas de poder, tanto, a los empNJsarios como a 

la sociedad mas particularmente a las clases dominadas. 

Desde Ja época pol'ririana cuando Ja rracción de Ja burguesía 

se expl'esaba direct.amente dent.ro del bloque en et poder, ahora 

después de un siglo, la bul"guesia empieza a hacer oir su t.ímida 

voz, abandonando las ne,;ociaciones puert.a aden'tro para salir a }¿,. 

luz. Empresarios que antes se post.ulaban en el pa1•t.ido oficial o 

priístas que hacían una polit.ica a ravor de ciertos gt>upos 

empt>esariaJes est.an acabando, ahora la burgut.=1-si<"I 

monopólica-rinanciera-oxportadora aspiran a asumir el poder• 

direct.o, personal e independiente.' 

El otro aspect.o, abajo del rracturado pacto social, tambien 

Así la crisis planteo pot> i¡;ual la daf"inición de opcionP.s 

económicas y polit.icas dest.inada.s a recomponer t.ant.o las 

condiciones de la reproducción de la dominación del capital. Como 

lo dice el propio Anguiano ... lo que se busca es una 

especialización product.iva como axpor'tador de ciel"tos pl'oductos 

industl"iales. La productividad eMhibe Ja disciplina rit;ul"osa del 

tl"abajo hacia el capital. 

Ant;uiano Art.uro.' Crisis Política, Modernización y Democracia'.,ed. 

Universidad Autónoma Metropolit.ana.Mé)(ico,p.397 .. 398. 
3 Rivera Ríos M. AngeJ., op. cit.. 

' Como nunca ant.es, el Estado se t>evela en su nat.Ul"aleza de clase 

asumiendo abiertament.1;1 Jos intereses y ohjet.ivos de Ja but>guesía 

asociada y trasnacional. 

An'°uiano Art.ur-o., np. cit.p.392. 
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tenemos una pérdida de Jos marr;enes de Jer;itimidad, consenso y 

dominación debido por una parte, a Ja baja part.icipación del 

salario en el inr:reso nacional, y por otro, ct'.ipula.o; poco 

representat.ivas, ya dest;astadas por el paso del tiempo, con un 

limi t.ado poder de negociacicin, la deriva de la polít.ica 

presidencialista, en las que deíinit.tvament.e est.an contados sus 

días, es decir, los compromisos corporat.ivos est.án dej.~mdo de 

funcionar en el movimiento obrero. 

Est.o t.ambién sucede en ol campo mexicano, en donde, la CNC ya 

no es la represent.ant.e de Jos campesinos, sino que los r.andidat.os 

emergen de las empresas ar;roexport.adoras del campo o de empresas 

estatales lir;adas al agro, en donde ,las empresas pueden estar 

ligadas a f'idaicomisos a bancos pero ya no a la CNC. 

Por tant.o, el pacto corporat.ivo est.á siendo rebasado. E"iste 

pues, una crisis en la foI>ma de dominación, la cual quier~ ser 

l'edef'inida por el Est.ado en un contexto de crisis astruct.ul'al. 

Est.a crisis puede mot.ivar cambios en las ¡.elaciones de f"uerzas 

entre las disUnt.as fracciones de la burr;uesía e incidir en el 

Est.ado en forma desart.iculadora. 

En nuestl'o anaHsis acerca del Est.ado y la sociedrtd 

obsol'vamos que las relaciones de esta con la hul'g-Uesía est.a 

cambiando en dat.el'minadas ramas productivas. El et.ro aspecto es el 

social, la relación entre los empresarios, los t.l'abajadores y ol 

Est.ado. Unos y otros reclaman participación en la vida económica y 

polit.ica del país. Est.o así porque ... al sist.ema de alianzas, 

relaciones y p!'acticas vigent.es en el útt.imo medio siglo persiguen 

sel' readecuadas corúorme a la ló~ica racionalizadora de la r.risis. 

Ello implica en.f'rentar (total o parciaJemente se¡;ún sea el caso> 

int.ereses- posiciones y cuot.as de poder de import.ant.es sect.ores de 



la burocracia polit.ica, señaladament.e 1;1 burocf'acia sindical.1 

Pero ni la clase ni mucho menos su cúpula parásit.a han 

prot.ar;onizado una rupt.ura del pact.o . Es ciert.o que ya no 

t.iene mucho vir;or y eso se puede apreciar en las Alecciones para 

candidat.os para diput.ados, r;obe:rnadores, et.e., en donde, por lo 

regular los procesos elect.orales est.an viciados, ya que la 

poblar:ión vota por otras opciones de gobierno, las cuales no son 

respet.adas en lo general, pero en est.os f'raudes se rompe el pact.o 

social y los candidat.os se vuelven poco represent.at.ivos o en su 

caso ajenos a la sociedad. 

Ot.ro aspect .. o import.ant.e que se encuent.ra desfasado de la 

hegemonia es la ideología de la Revolución M0xicana, en donde se 

ubica el discurso oficial, ahora el mit.o de la Revolución ha 

quedado en el pasado, como discurso ler;it.imador y sustentador del 

nuevo gobierno y de sus acciones. Ahora su discurso será el 

pensamiento modernizador,ol neoliberalismo no sólo do la economía 

sino de t.odos los element.os superest.ructurales de la sociedad, 

llevando adelant.e su poüt.ica en la maduración de la vida polit.icr1 

dejando do t.ener fricciones y desequilibrios en la sociedad. 

El denominado proceso t.ransicional se ha expuest.o part.iendo 

de una premisa cent.ral; la f'orma de Est.ado surgido de la 

Ravoluc:ión y cuya configuración inst.i t..ucional se establece a 

part.ir de los treint.a, no embona ya con el nivel de desarrollo 

del capitalismo mexicano de los ochent.a y fin de siglo.2 

Pero la sociedad civil; las clases medias, los obreros y los 
1 El cent.rol corpot~at.ivo de las organizaciones sociales const.it.uye 

de manera especial, una pieza clave de esa forma estatal que no se 

corresponde ya por el grado de dPsarrollo alcanzado por el 

capit.alismo ni la heterogenia y parcialment.e moderna 

conformación social del país. Desde est.e punt.o de vist.a t.al formi'l 

estat.al est.a en crisis viviendo el ocaso de su vida hist..órica. 

TolPdo Pat..iño Alejandro.' La Doble .. Insegura Transición 

Mexicana'. RPvist.a Brecha N.4.,. México.1987 ,p.tt. 

Toledo Pat.ino Alejandro. Op. cit... P.10. t.ambién Rivera Ríos 

Miguel Anr;el. Op. cit.. 



campesinos pueden t.ener una poJit.ica cont.e~t.af.orja hacia la 

reest.ruct.UJ"ación de la f'orma de dominación, despuffs de Ja cph;is 

del sist..ema político y de su part.ida. Se espera una r-espuesf..a de 

las clases oprimida.~; est..o sin cont.ar la baja del nivel de vida, 

el aument..o del desempleo y de la inset;"11r-idad social. Est.o mismo 

podr-ia adecuarse al campo donde exist.e una t;ran pobreza. 

Uno de los compromisos para los pt•óxifnos años ser-a enf i·.,mf..ar ;¡ 

grandes núcleos de población esperando t.ener un mejor nivel de 

vida, más empleo y mayor injerencia polit.ic:a de corle democr.;iit.ico, 

en donde, Jos represent.antes de Jos cfs abajo deben de t.enm• un 

Jugar,esperanza que se ha manifest..ado en las urnas y que no h~ 

sido respet.ado, o t.endel"á en un plazo más largo, a quP.re-t• t.enAr 

part.icipación dentro de la otra het;emonía, Ja de los de abajo la 

que en un principio no es dueña del poder f'ormal pero que t.ras 

esta apariencia represent.a al conjunt.o de la sociedad hast.a que 

aparece de ent.re Jos escombros de un viejo sist.ema polít.ico en 

ruinas. 
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CONCLUSIONES 

En México desde la integración del país y a mediados del 

siglo XIX, con las !~yes de Reforma y la lPyfts dP. dP.spojos de 

t.errenos baldios se cambia la correlación de fuerzas, la cual paso 

favorecer a la burguesía más reaccionaria a la frac:ción 

t.errat.enient.e laica de la misma. 

Para 1900 paralelament.e a li"t fraccicin t.erri"tt.enit""nt..P se 

empieza a desarrollar ot.ra fracción dentro del bloque en el poder, 

ligada principalment.e a la indust.l"ia y a 1.ct banca. en est.P. moment.o 

no hay un gorupo o fracción que tenga una hegemonía clara y mar-r:ada 

dent.ro del bloque en el poder. 

A est.as alt.uras del desarrollo capit.alist.a mexicano hacia 

f'alt.a la integración del mercado nacional, pero este no podía 

Cormarse con una burguesía nacional fraccionada y rlébil, 

necesit..aba Ja part.icipación del capit.al eMt.ranjero par-a Ja 

construcción en medias de comunicación; como los fer-r-ocar-r-iles y 

las carr-et.eras. En est..a et.apa el gobier-no de Por-firio Diaz 

representa a una burguesía ext.ranjera que no t.iene presencia en eJ 

escenario polít.ico pero que forma part.e de la hegemonía en la vida 

del país. 

Al comienzo del present.e siglo las familias de P.Jitt.ranjeros se 

mexicanizaron pasando a f"ormar par-t.e de la vida nR.cional. En est.e 

periódo no había oposición fuert.e y bien organizada al rPgimen <le 

Diaz, sólo eMist.ían f"ricciones ent.re grupos de la burguesía 

Craccionada, pero lo que t.iene más relevancia es la disput.a ent.re 

los grupos de los 'científicos', lUlO encabezado por José Yues 

Limant.our Secret.arlo de Hacienda de Diaz ,y ot.ro, qui'! encabezab.n el 

general Bernardo Reyes. 

Ya para 1905 nos enc:ont.ramos crisis del modelo 

agrominero export.ador, y t.ambién una crisis del sist.ema polit.k:o 

de la dict.adura. Est.o por una polit.ica represiva y re~t.rict.jva 

hacia la sociedad ajena al grupo 'cient.ífico' dP.sir;ualdad 

enorme en la dist,ribución del ingreso, una polít.ica que le hacia 

la vida dificil a los pueblos y a las r.omunidades y que, por ot.r•o 

lado, promovía a los hacendados,indust.riales y b;1nquP.ra.s. Teniendo 



a Jas clases t.rabajadoras en la más cruel miseria. Est.o p:rovoca el 

surgimient.o de varias corrient.es de oposición como Ja de la 

burguesía regional emprendedora al frent.e de la cual se encont.raba 

Prancisco l. Madero, pasando por los ejércit.os campesinos y 

t.ambién con la experiencia obrera más import.ant.e, la del 

magonismo. 

Abajo del pact.o social y con poca o:rr;anicidad a fines del 

siglo pasado las clases t.rabajadoras fueron vict.imas de una 

sit.uación dramát.ica, durant.e eJ régimen de Díaz, al grado de que 

casi est.aban siendo llevadas a la inanición, por la disminución en 

la producción de la canast.a básica. Son t.ambión, las clases 

t.rabajadoras las que hacen Ja revolución, las que acaban con la 

burguesía anquilosada de Diaz, formando un nuevo régimen de t.ipo 

bonapart.ist.a, el cual no deja que las masas t.engan una experiencia 

en el poder, con una pequño burguesía que había sido colocadA en 

la sede del poder, el palacio nacional en 1914 por el empuje y 

coraje de los campesinos, pero que en el fondo era enemigo de ést.e 

y que t.rat.aba de neut.ralizarlo haciendo una revolución pasiva, la 

cual absorve a los revolucionarios por los l'eformadores para t.enPr 

como result.ado una revolución maniat.ada, un& sínt.esis no 

revolucionaria. 

Poi' t.ant.o, los canales de part.lcipación que emergen como 

result.ado de la revolución son de forma corporat.lva de cont.enctón 

de los t.rabajadores y con lideres corrupt.os. Hay pues, como saldo 

de la revolución una inst.i t.ucionalidad no democrát.ica con 

f'raudes,con aut.orit.arismo y con corrupción. 

A consecuencia de la Revoll.lción, t.enemos un vacio d0I bloque 

en el poder, ya que la burguesía y el prolet.al"iado se encuent.ran 

desr;ast.ados, en un est.ado de debilidad. En est.á sit.uación de 

equilibrio cat.ast.rófico emerr;e una burocracia dominant.e, un 

gobierno bonapart.ist.a o casal'ist.a que dirige una burguesía 

nueva, que se viene r;est.ando en el proceso revolucionario, que se 

encont.raha en 'germen' y que se fort.alece. Toma las t.lerras del 

antiguo rér;imen y sH enriquece dü las arcas del gobierno. Est.e 

grupo une la vieja burguesía LAl'rat.enient.o lndust.rial 

siemprP y cuando t.ent;a resabios 'cif'mt.íficos'. Tenemos 

f2 



entonces, después de Ja revolución un nuevo Estado r.on una 

burocracia política que diril;'e al país y 

nactonalist.a prohijada por éste. 

una bul'c.:uesia 

Este pat.rón de acumulación, ineficient.e, poco produnttvo. 

pr-ot.egido y subsidiado empieza a ent.rar en cr-isis en est.e país 

precipit.ado por Ja escandalosa corrupción l;'Ubernament.al de fines de 

los set.ent.a.Est.e proceso es permeado pot> una crisis mundial, debido 

a una baja t.asa de g-anancia, dando como result.ado un cambio en el 

patrón de acumulación orientado a una apert.ura de Ja economía y un 

consecuent.e cambio del bloque en el poder que f"avorece ahora a Ja 

f"racción monopóUco-nnanciera internacional, aún dirir;ida por Ja 

tambaliante burocracia dominant.e. 

Con Ja modernización de la economía el sindicalismo oficial 

se convierte en un obstáculo para el capit.alismo,no por su 

posición avanzada oposit.ora, imposible, sino por su posición 

at.rasada, en donde, {'unción darle 'protección' a un 

trabajador que fuera del sindicalismo oficial no tiene una post.ura 

orgánica hacia la modernización de la economía y del país, pero 

que el Est.ado lleva a cuest.as como garante de su c:uest.ionada 

legitimidad. 

Son las capas medias las que han dado respuest.a a la polit.Jca 

r;ubernament.al ant.icrisis; como caída f"uert.e del salario_,un aJt.o 

desempleo, inseg-urtdad social, pero su posición no puede ser tan 

f'uerte por su ubicación dentro de la producción, porque la cuot.a 

del poder emerge de una posición estrat.égica dentro de la 

producción que est.os sect.ores no t.tenen, por lo que sus demandas 

pueden ser limitadas, pero reales.Con el t.tempo eJJas podran 

ser las dirigentes de una clase obl'era que t.endra que emerger 

cuando su representat.ividad salga de l;a sit.uación cíclica de 

crisis, con sus alt.as y bajas, como cualquier proceso nat.ural, 

polit.ico y gconómico. 

La realidad más plausible de los trabajadores la 

mecanización y aut.omatiz:aciOn del proceso del tl'abajo y la 

explotación intensiva y ext.ensiva del trabajo Pero la crisi~ 

no deja espacios de poder para los obreros. se t.iene un.._ dÁbil 

correlación de fuerzas pero está sit.uación no permanent.e ni 

93 



podrá ser. 

Con referencia al Trat.ado de Libre Comercio CTLC>, la clase 

obrera no ha logrado una inserción polít.ica que le permi t..a obt.ener 

vent.ajas frent.e a tal acuerdo que adomás no ha sido discut.ido 

popularment.e, por lo tant.o, no ofrece garantías de desarrollo, 

sólo exist.e Ja posibilidad de un mejor nivel do empleo. 

Ot..ra alt.ernat.iva podría ser, enfocado desde est.a perspect..iva. 

de pat.icipacicin social, con una mayor organizacicin y una sólida 

cutura política, se podría t.ener acceso a un mejor nivel de vida 

y una part.icipación más f"uert.e de los trabajadores An la vida 

democrát.ica del país, para que en un plazo más largo se pueda 

acumular una fuerza t.al que le sea posible llevar adelant.e una 

hegemonía alt.ernat.iva en Ja sociedad. 



[ t F L I O G F íl F l ~ • 

AGUILAF: U.Mm HECTOR. "EL CAIHO úEL FUTURO". FE\'IST(, t·ICXO~ 
N.100 •• MEYIC0,1986. 

t1úU!U1E CAMIN HECTOR. "LA FRONTERA NOMADA: SONORA Y LA 
REVOLUCION MEXICANA" .ED. SIGLO. XXI.MEXIC0.1977, 

AGUILAR GARCIA JAVIER. "RELACION ESTADo-srnDICATOS 1982-
1990" .REVISTA EL COTIDIANO. UAM. MEXIC0,1991. 

ANGUIANO ARTURO."CRISIS POLITICA. MOúERNIZACION '( 
DEMOCRACIA". UAM.MEXICO. 

AZIZ NASSIF ALBERTO. SPUD. SCHMITTER PHILIPPE."STILL THE 
CENTURY OF POLI TI es" . VOL • 36 N. 1 EUA. 

BASURTO JORGE." LAS ORGANIZACIONES OBRERAS '( EL PODER rn 
MEXICO. 1931)-1940". MANUSCRITO.MEXICO. 

BATRA ARMANDO. "REGENERAC!DN 1900-1918; PROLOGO.SELECCION '( 
NOTAS". ED. ERA. MEXICD, 1982. 

BRIGAS GUILLERMO."LAS DEMANDAS Y LAS FORMAS DE LUCHA DEL 
CONGF:ESO DEL TRABAJO 1960-1970". REVISTA IZTAPALAPA t~.S. 
1981.UAM.MEXIC0.1981. 

COSIO VILLEGAS DANIEL. "HISTORIA MODERNA DE MEXICO; EL 
PORFIRIATO; VIDA SOCIAL". ED. HERMES, BUENOS AIRES .ARGENTWA 
1973. 

CORDOVA ARl1ANDO. "LA !DEOLOG!A DE LA REVOLUC!ON MEXICANA: LA 
FORMACION DEL NUEVO REGIMEN". ED. ERA.MEXIC0.1983. 

DE LA GARZA TOLEDO ENRWUE."ASCENSO Y CRISIS DEL ESTADO 
SOCIAL AUTORITARIO". ED. EL COLEGID DE MEXICO. MEXIC0,1986. 

GARRIDO LUIS JAVIER. "EL PARTIDO DE LA REVOLUC!ON 
INSTITUCIONALIZADA". EO. SIGLO XXI .MEXICO, 1982. 

GILLY ADOLFO." INTERPRETACIONES DE LA REVOLUCION 
MEXICANA" .FAC.DE ECDNOHIA. ED. IMAGEN.MEXIC0, 1981. 

GILLY ADOLFO. LA REVOLUCION ININTERRUMPIDA ED. EL CABALLITO. 
MEXIC0, 1977. 

G!LLY ADOLFO. "NUESTRA CAIDA EN LA MODERNIDAD". REVISTA 
NEXDS.N.1~1. MEX!C0,1986. 

GONZALEZ CASAl~OVA PABLO Y FLORESCANO ENRIDUE. "MEXICO, HO'(". 
ED. SIGLO XXI. MEX!C0.1984. 



GONZALEZ CASANOVA PABLO."LA DEMOCRACIA EM MEXICO". ED. SIGLO 
XXI. MEXIC0,1977. 

GLUq.:SMAL BUCIE."GRAMSCI Y EL ESTADO". ED. SIGLO XXI. 
MEXIC0, 1979. 

GRAMSCI ANTONIO. "NOTAS SOBRE MADUIAVELO, SOBRE POLITICA Y 
SOBRE EL ESTADO MODERNO". ED. JUAN PABLOS., OBRAS DE GRAMSCI 
N.I. MEXIC0,1986. 

HANSEN ROGER D. "LA POLITICA DEL DESARROLLO ME).!C••NO". ED. 
SIGLO XXI. MEXIC0,1983. 

LEHL JUAN FELIPE." DEL ESTADO LIBERAL AL ESTADO INTERVENTOR 
EN MEXICO". ED. EL CABALLITO. MEXIC0,1991. 

LEAL JUAN FELIPE." MEXICO: ESTADO. BUROCRACIA '( SINDICATOS". 
ED. EL CABALLITO. MEXJC0,1986. 

LOPEZ CHANTAL Y CORTES OMAR." EL PROGRAMA DEL PARTIDO 
LIBERAL MEXICANO Y SUS ANTECEDENTES". ED. ANTORCHA. 
MEXIC0.1985. 

MACEDO M.MJGUEL."ANALES DE LA ASOCIACION METODOFILA, GABJNO 
BARREDA".MEXICO. 

MARTlNELLI JOSE MARIA."PDULANTZAS:MARXJSTA CLASJCO". REVISTA 
IZTAPALAPA * 28, UAM,IZTAPALAPA. MEXIC0,199~. 

MARTINELLI JOSE MARIA. "LA REVDLUCJOM PASIVA: UNA LECTUR?. DE 
LOS CUADERNOS DE LA CARCEL". DE DOR?. f:ANOUSSI Y JAVIER MENA. 
REVISTA "BRECHA". * ~ MEXICO,INVIERNO DE 1987. 

MARX CARLOS." EL CAPITAL".T,I. CAP. XXIV.ED. 
F.C.E.MEXJC0,1975. 

PORTELLI HUGES. "GRAMSCI Y EL BLOQUE HISTORICO", ED. SIGLO 
XXI.MEXIC0,1973. 

POULANZAS NICOLOS."PODER PDLITICD Y CLASES SOCIALES EN EL 
ESTADO CAPITALISTA". ED. SIGLO XXI. MEXIC0,193¡¡. 

PUGA CRISTINA. "NACIONALISMO Y F'ENSAMIEIHO E~1PRESAR!r.L". 
COORD. ARTURO ANGU!Alfü. LA MODERNIZACION EN MEXICO. UAM. 
MEXICO. 

RIVERA RIOS MIGUEL AllGEL. "CRISIS Y REORGANIZACJON DEL 
CAPITALISMO MEXICANO 1960-1985".ED. ERA. MEXIC0,1986. 

ROUSSEAU JUAN JACOBO. "EL CONTRATO SOCIAL". ED. L!NOTIPOS. 

SIERRA JUSTO. "EVOLUCION POLITICA DEL PUEBLO MEXICl.NO". 
TOMO. XII. UNAM.OBRAS COMPLETAS. MEX ICO, 1957. 



SOLIS LEOPOLDO. LA REALIDAD ECONOMICA MEXICANA: RETROVISI0/4 
V PERSPECTIVAS. ED. SIGLO XXI. MEXICO, 1980. 

SUNl:EL OSVALDO V PAZ PEDRO. "EL SUBDESARROLLO LATINOAMERICANO 
V LA TEORIA DEL DESARROLLO. ED. SIGLO XXI. MEXIC0,1970. 

TOLEDO PATloO ALEJANDRO. "UNA DLOBLE V NO SEGURA TRANSICION". 
REVISTA BRECHA. N. 4.MEXIC0.1987. 

TROTSf(V LEON. "LA ADHINISTRACION OBRERA EN LA INDUSTRIA 
NACI014ALIZADA". EDITADO POR ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
LATINA. BUENOS AIRES. ED. COVOACAll. MEXIC0,1961. 

VERNON RAVMOND. "EL DILEMA DEL DESARROLLO ECONOHICO DE 
MEXICO". ED. DIANA. MEXIC0, 1966. 

WISTANA LUIS OROZCO. "LEGISLACIDN V JURISPRUDENCIA SOBRE 
TERRENOS BALD!OS". HEXIC0, 1895. 

ZEA LEOPOLDO."EL POSITIVISMO EN MEXICO". ED. F.C.E. U14 SOLO 
VOLUMEN. MEXIC0.1943. 



B 1 B L 1 O G R A F 1 A C O M P L E M E N T A R ! A 

AGUILAR CAMIN HECTOR."LA TRANSIC!ON MEXICANA". REVISTI. NEXOS 
N.124.MEXICO. 

CASTAV.EDA JORGE G. "MEXICO: EL DESAFIO DEMOCRAT!CO". REVISTA 
NEXOS.N. 105.MEXICO 1986. 

CORCOVA ARNALDO. "LA FORMAC!ON DEL PODER POL!T!CO EN MEXICO". 
ED. ERA. MEXICO. 

CRESPO JOSE ANTONIO. "DEL AUTORITARISMO A LA DEMOCRACIA". 
REVISTA VUELTA. N.137. MEXIC0,1988. 

GILLY ADOLFO. "LA OTRA MODERNIDAD". REVISTI. NEXOS. N. l:•I. 
MEXICO. 

HEGEL GUILLERMO FEDER!CO."LA FILOSOFIA DEL DERECHO". ED. 
JUAN PABLOS.MEX!C0,1986. 

HOBBS TOMAS."LEVIETAN O LA MATERIA", ED. F.C.E.MEXICO. 

KANOUSSI DORA Y MENA JAVIER "LA REVOLUC!OM PASIVA:UNA 
LECTURA DE LOS CUADERNOS DE LA CARCEL". ED. UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE PUEBLA. MEXICO, 1985. 

KRAUZE ENR!llUE. "POR UNA DEMOCRACIA SIN ADJETIVOS". EO, 
PLANETA. MEXIC0.1986. 

LEAL JUAN FELIPE." LA BURGUESIA Y EL ESTADO 11EXICANO", ED. 
EL CABALLITO. MEXIC0,!97:. 

CRITICA DE LA ECONDM!A POL!TICA. "LOS BONAPARTISTAS''. EDICION 
LATINOAMERICANA. 24/25. ED. EL CABALLITO.MEXIC0,1985. 

MAl1UIAVELO NICOLAS."EL PRINCIPE". ED. PORRUA.MEXICO. 

MARTINELLI ,JOSE MARIA. PODER ESTATAL Y POL!TICA DEL 
PROLETARIADO." NOTAS SOBRE EL ESTADO EN GRAMSCI Y LENIN". 
REVISTA TEORIA Y POLITICA # 2.JUAN PABLOS EDITOR. 
MEXIC0.1980. 

MARX CARLOS."LA LUCHA DE CLASES EN FRANCIA DE 1848-1850". 
ED. PROGRESO. 

MOLINA ENR!ClUE ANDRES. "LOS GRANDES PROBLEMAS NACIONALES 
1909". ED. ERA.MEXIC0,198'.:. 

PAOLI FRANCISCO JOSE." ESTADO y SOCIEDAD EM ~WXICO !917-
1984". ED. OCEANO.MEXICO. 

SANCHEZ SUSARREY JAIME. "CORPORATIVISMO O DEMOCRACIA". ENSAYO 
GANADOR DEL CONCURSO: EL FUTURO DE LA DEMOCRACIA EN ME/.ICD. 



REVISTA VUELTA tt 136. MEXIC0.1988. 

WOMARI< JOHN JR. "ZAPATA Y LA REVOLUCION MEXICANA". ED. SIGLO. 
XX!.MEXICD. 1980. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. El Contexto Económico y Social
	Capítulo II. Cambios en la Hegemonia del Porfiriato
	Capítulo III. Transición del Estado Liberal-Oligárquico
	Capítulo IV. Modernización de la Hegemonía del Estado Posrevolucionario
	Conclusiones
	Bibliografía



